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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo; describir las creaciones pictóricas elaboradas en un 

estado depresivo. Con una metodología de enfoque cualitativo, de tipo cualitativo, de 

nivel descriptivo, de diseño fenomenológico hermenéutico y con método hermenéutico 

por su interés descriptivo y analítica de las obras artísticos desarrolladas en estado 

depresivo. La técnica de recojo de datos fue el análisis documental y la observación, el 

instrumento utilizado fue la ficha de análisis de documentos y la ficha de observación. Al 

respecto de la población muestra fueron 03 trabajos pictóricos elaborados por el 

investigador. El análisis interpretativo de cada obra se desarrolló en un memento de 

confinamiento. La investigación concluye, que existe evidencia fehaciente cómo las 

personas que padecen trastornos depresivos, cargas emotivas más de lo normal, pueden 

desarrollar capacidades múltiples de creación plástica, un aspecto de desarrollo creativo 

desbordante en la pintura y otras artes, sus relaciones socio emocionales les llevaron a 

una soledad, angustia, melancolía, alejando a los familiares, amigos del entorno laboral y 

por lo que son tildados de locos e incomprendidos, esto llega a una determinación que los 

artistas plásticos se encuentran propensos a padecer algún cuadro depresivo que los lleva 

a expresar su creatividad a un nivel muy elevado de expresión. 

 

Palabras clave: Depresión, arte y expresión pictórica. 
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ABSTRACT 

 

The investigation has as objective; describe pictorial creations made in a depressive state. 

With a methodology of qualitative approach, of a qualitative type, of a descriptive level, 

of hermeneutic phenomenological design and with a hermeneutic method for its 

descriptive and analytical interest of the artistic works developed in a depressive state. 

The data collection technique was documentary analysis and observation, the instrument 

used was the document analysis sheet and the observation sheet. Regarding the sample 

population, there were 03 pictorial works prepared by the researcher. The interpretative 

analysis of each work was developed in a moment of confinement. The investigation 

concludes that there is reliable evidence how people who suffer from depressive 

disorders, emotional charges more than normal, can develop multiple capacities for 

plastic creation, an aspect of overflowing creative development in painting and other arts, 

their socio-emotional relationships led them to loneliness, anguish, melancholy, 

alienating family members, friends from the work environment and for what they are 

branded as crazy and misunderstood, this leads to a determination that plastic artists are 

prone to suffer from some depressive picture that leads them to express their creativity to 

a very high level of expression. 

 

Key word:  

 

Depression, art and pictorial expression. 
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1.1. Marco Referencial 

 

La depresión y la creatividad, se encuentran enmarcadas como dos polaridades 

opuestas que no podrían marchar juntas, sin embargo estos dos polos es de sumo interés 

para la investigación y dar a conocer que existe un nexo interno, cada una de ellas se vale 

para las expresiones plásticas en sus diferentes dimensiones artísticas, en ese sentido la 

humanidad ha visto, como a lo largo de la historia de las artes el hombre necesitó un 

aliciente subjetivo con factores depresivos que explotaron en goce estético, para crear 

piezas artísticas pictóricas, que hoy son muestra existencial de la grandeza creativa del 

hombre. 

 

Por lo tanto, se conoce desde una figura denotativa que la depresión es un problema 

de salud acuciante, que afecta a todas las sociedades conocidas en el contexto y la 

creatividad exige que el hombre sea cada vez versátil e inquieto a los cambios elocuentes 

y maratónicos que necesita la humanidad. 

 

El escritor español Fulleda (2018) pone de manifiesto una creación literaria que 

lleva por título “De músico, poeta y loco…todos tenemos”, frase célebre que de una 

manera consiente da a conocer que la mezcla de todas estas actividades artísticas conecta 

con la subjetividad humana, la cual lleva a una dimensión superior, al encuentro directo 

de manera mística con el mundo creativo e imaginario. Muchos de los artistas plásticos 

contemporáneos huyen hacia este espacio cósmico para crear sus expresiones pictóricas, 

únicas e inigualables extracciones del subconsciente humano. 

 

Los cambios sociales en la actualidad se están suscitando de manera acelerada por 

las dinámicas internas y externas de la sociedad, estos se traducen en los aspectos 

políticos, económicos, educativos y tecnológicos, que han desencadenado episodios 

depresivos de distintos niveles en los seres humanos; así pues, la depresión considerada 

como una de las enfermedades biopsicosociales muy complejas por sus distintas formas 

de manifestarse y con síntomas que pasan muy desapercibidas han llegado a considerase 

como un problema real en la sociedad generalizada; pues los factores que influyen según 

los profesionales de Psicología, determinan que los aspectos psicológicos constituyen 

como las más comunes; considerando a la depresión de muy fatal (suicidio) al no ser 

tratado en su debido momento, así también los factores biológicos, que se dan en la 
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juventud por los cambios hormonales (falta de autoestima, constantes cambios 

emocionales, enamoramiento asiduo, etc.) y los factores sociales que afectan a toda la 

población por ciertas carencias (económicas, laborales, educativas, etc.). En ese sentido, 

la depresión es un problema de salud pública que se evidencia de forma insospechada en 

todo espacio social, aunque en ciertas personas con mayor o menor grado de complejidad 

que no se está tomando en cuenta por desidia e irresponsabilidad social. Para mayor 

entendimiento de dicho fenómeno de estudio se ha de jerarquizar de la siguiente manera: 

 

Así para poder darle mayor soporte descriptivo y explicativo, se tomó en cuenta 

varios antecedentes los cuales se mencionan líneas siguientes: 

 

A nivel internacional 

 

Escobar (2018) quien efectuó la tesis titulada: La construcción de experiencias 

artísticas desde el arte visual como mediación entre los sentimientos en personas con 

trastornos del ánimo (depresión) y el proceso creativo. Investigación para obtener el 

título de Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la 

Universidad Católica de Bogotá – Colombia. El tipo de la investigación es cualitativo, 

método de investigación de estudio de caso, enfoque utilizado se fundamenta en la 

recolección de información no estandarizada ya que no busca medir, la población muestra 

está conformada por dos individuos nacidos en mayo y julio de 1992 con una edad de 26 

años respectivamente, de géneros femenino y masculino, los instrumentos de recolección 

de datos es una entrevista que pueda brindar un mayor entendimiento, el investigador 

concluye del siguiente modo. Evidenció cómo los artistas que padecen de un trastorno 

depresivo manifiestan un lenguaje artístico más intenso que la población considerada en 

buen estado saludable; por lo tanto, Utilizó las experiencias artísticas como herramientas 

para centrar ciertas particularidades de la depresión en las expresiones artísticas, tanto 

plásticas, audiovisuales y taller de teatro, así encontrar mecanismos de transición que 

caractericen las expresiones artísticas mencionadas en un producto artístico, de fuerza 

expresiva personal en las creaciones pictóricas y para gustar a un público en cada uno de 

sus procesos creativos dentro de la plástica dándoles un nuevo significado y propósito 

con diferentes intervenciones y lenguajes originales de la creación que busquen canalizar 

sus padecimientos. 
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Morac (2015), estudio referido a la. Creatividad & melancolía: un estudio 

psicobiológico de las dimensiones de la personalidad en el artista plástico 

contemporáneo, tesis para la obtención de Doctor de la facultad de Bellas Artes 

Departamento de Dibujo I, de la Universidad Complutense de Madrid. Investigación 

mixta con un método híbrido, con la posibilidad de contar con una estadística, así también 

desarrollando la entrevista, ya que es mixta y pueden utilizar tanto la descripción como 

la comparación, al respecto del diseño es correlacional, la investigadora concluye; La 

creatividad está ligada a la melancolía, por lo que la investigación pone en tapete que 

estas alteraciones emocionales lleva en los artistas plásticos a evidenciar una serie de 

acciones creativas, plasmando en uso de cualquier material logrando adentrarse a 

temáticas totalmente originales con un sentido y gusto estético. Como menciona Mircea 

Eliade, que este comportamiento de hombres con una carga creativa son personas que 

representan a una civilización creativa y que llevo a la evolución humana, y siempre están 

en adelante de toda creación humana, y no podría ser posible que tengan problemas de 

salud emocional y mental, al contario son seres que se adelantan a su futuro con visiones 

creativas. 

 

Dorado (2016), tesis denominada; Influencia de una exposición de arte sobre la 

ansiedad percibida en personas altamente sensibles. de la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid.  Como objetivo fue estudiar la influencia de observar una exposición 

de arte sobre la ansiedad en la muestra seleccionada.  Para lograra los objetivos se 

seleccionó 90 individuos como muestra en dos grupos. Uno control y el otro experimental. 

Para ello se usó el cuestionario de STAI (ansiedad-estado), un grupo control enfocado a 

tareas relativamente domésticas, el segundo grupo experimental conducido a una muestra 

pictórica en una sala de exposición plástica, para poder recoger datos de ambos grupos 

sobre sus actividades y experiencias. Los resultados fueron totalmente discordantes ya 

que el primer grupo experimentó una carga de ansiedad diferente al segundo grupo, lo 

que llevó a la conclusión siguiente; Los sujetos que experimentaron asistir a una sala de 

exposición de arte guiada, encontraron niveles de ansiedad relativamente moderada, por 

lo que las artes reflejan tranquilidad, esta actividad mostro un estado de alivio para los 

sujetos participantes, sin embargo fue lo contrario con el grupo control sus niveles de 

ansiedad fueron mayores, esto demuestra que es de suma importancia aplicar y tomar 

como medidas de control con sujetos que sufren de ansiedad, el cual debe ser una 

posibilidad de controlar. 
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Tamayo, et al. (2020), indagación titulada: Depresión en la adolescencia: revisión 

estado del arte, para la Universidad Cooperativa de Colombia Barrancabermeja / 

Santander. Investigación que empleó un enfoque cualitativo, tipo descriptivo, de diseño 

fenomenológico y hermenéutico. La técnica utilizada fue la revisión bibliográfica en las 

revistas indexadas, lo que le dio el peso verídico y con una alta confiabilidad sobre el 

tema tratado. Finalmente, los indagadores llegaron a los siguientes resultados. Queda en 

evidencia que en los periodos 2004, 2009 y 2015, representan los años con mayor casos 

de depresión y síntomas depresivos en sus diversos niveles en la población juvenil, por 

lo que concluyen mencionando que la depresión está sujeta a múltiples factores que afecta 

a los jóvenes, encabezando la condiciones socio-económicas, familiares, bullyng y 

sentimentales por estar en un edad de enamoramiento y estos afecta a ambos géneros, 

llegando a consumir fármacos sin ninguna receta médica autolesionándose. 

 

A nivel nacional 

 

Bellido (2014), trabajo título, La pintura como expresión de lo interior, presentado 

para la obtención del título de Licenciado en Arte, con mención en Pintura por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigación de enfoque cualitativo, con un 

diseño fenomenológico, donde el artista llega a un análisis descriptivo de sus etapas 

artísticas, es un estudio cuidadoso de los colores y las formas que son fruto de su 

percepción espiritual. El artista concluye; Las expresiones del interior es la capacidad de 

crear a partir de lo que uno es, de lo que uno vive, manifestando de esa manera 

sentimientos, emociones del universo personal, basadas en la experiencia y práctica 

constante, así mismo extiende su percepción mencionando que las expresiones internas 

del artista buscan materializar todas las esencias sentidas en un universo paralelo. 

Además, el autor realiza comparaciones creativas de pintores de otras épocas con 

problemas depresivos, donde manifiesta y sostiene que son expresiones extraídas en una 

circunstancia de hambre, pobreza, soledad. Expresando así lo más íntimo que pueda 

sentirse mediante la plástica. En ese sentido, cada etapa de la historia de la humanidad se 

encuentra plasmada en momentos depresivos de muchos artistas, reflejando la 

interioridad del hombre, desde los colores, los símbolos, la composición, etc. 

 

Monasterio (2019), Depresión en adolescentes de una Institución Educativa 

Pública de Lima Metropolitana. Investigación de grado para obtener el título profesional 
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de Licenciado en Psicología, de la Universidad San Ignacio de Loyola, Se efectuó un 

estudio de tipo no experimental, con un diseño descriptivo, con una muestra de 301 

adolescentes entre varones y mujeres cuyo rango de edad entre los 13 y 17 años. El 

resultado de la investigación abordada, refleja que el 72.1% de los jóvenes en edad 

adolescente presentan síntomas depresivos, lo cual confirma que efectivamente es un 

problema que se debe tener en cuenta a priori en la institución, y no así verlo 

despectivamente, para lo cual se debe poner en tapete cada una de las alternativas para 

encontrar soluciones favorables, un reto institucional por la salud de los jóvenes 

estudiantes. 

 

A nivel Regional. 

 

Cabe aclarar, que no se ha hallado ningún estudio que tenga tal categoría de la 

depresión relacionada en las artes plástica, pero si se tomó en consideración la categoría 

de la creación pictórica y tiene relación directa en los objetivos a desarrollar, por lo que a 

continuación pondré como antecedentes de la investigación. 

 

López y Vega (2008) trabajo investigativo denominado: El Huayno Ayacuchano 

como medio motivador para la Expresión Pictórica en estudiantes del primer grado “A” 

de Educación Secundaria en la Institución Educativa Publica Libertad de América del 

Distrito de Quinua Ayacucho, 2008. Trabajo monográfico para optar el título de profesor 

(a) de Educación Artística”. Los investigadores se enfocaron en una indagación 

metodológica de corte cuantitativo empleando la técnica de la observación, una ficha de 

observación como instrumento para poder determinar el desarrollo de la expresión 

pictórica mediante los huaynos ayacuchanos finalmente llegaron a la siguiente conclusión: 

La expresión pictórica es el resultado de los procesos que elaboran los estudiantes, a esto 

sumar todas los desenvolvimiento tanto teóricos como prácticos para lograr resultados 

satisfactorios, despertando sus emociones y sensaciones exteriorizados en los soportes 

bidimensionales. Así mismo mencionar que las expresiones pictóricas engloban todo el 

conjunto objetivo y subjetivo de los estudiantes dando vida a las formas concretas como 

propósitos de los estudiantes. 

 

Ramos (2020) tesis titulado; La Acuarela artística, entre la frustración y la 

satisfacción personal. Ayacucho, 2020. Trabajo de investigación para obtener el título 
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profesional de artista profesional por la Escuela Superior de Bellas Artes “Felipe Guamán 

Poma de Ayala” de Ayacucho. El objetivo general de la investigación, fue explicar las 

causas de frustración y satisfacción del artista en la plasmación de un paisaje artístico con 

la técnica de la acuarela. Indagación de enfoque cualitativo, tipo de estudio dirigido a la 

comprensión, nivel exploratorio y explicativo y diseño fenomenológico. Se trabajó con 

una muestra no probabilística de cinco obras artísticas, elaborados por el investigador; 

para el recojo de datos cualitativos se empleó la entrevista semiestructurada a especialistas 

en la acuarela artística y la observación para medir la obra artística. Los resultados nos 

indican que, la frustración y la satisfacción en la realización de un trabajo plástico siempre 

ha existido, muestras artísticas hay muchos. La frustración en la plasmación de paisajes 

citadinos con la técnica de la acuarela, según los resultados, se deben a la falta del dominio 

técnico y compositivo; mientras que, a mayor práctica de la técnica, en cuanto al uso de 

la composición, color y tiempo, se producen mejores obras artísticas, bien logradas y que 

originan la satisfacción personal de haber conseguido lo ideado y soñado. 

 

1.2. Marco teórico. 

  

1.2.1. La depresión  

 

Se describe a la depresión como el trastorno que figura los estados de ánimo, así 

mismo es un trastorno que afecta a toda persona sin distinción de color de piel, condición 

económica, estatus social y una edad específica. Situación gravitante en el escenario 

poblacional; es decir, es un problema social, se caracteriza por emociones que se muestra 

en la tristeza, el abatimiento, la pérdida de interés, la falta de autoestima, la culpabilidad, 

las perturbaciones en el sueño, el deterioro en el apetito, la irritabilidad, la pérdida de 

placer, la ansiedad, el bajo rendimiento académico/físico y la incapacidad total o parcial 

de experimentar satisfacción de casi todas las actividades. 

 

Es muy importante aclarar, que la depresión es un trastorno que se puede 

dimensionar por cuadros depresivos o fases depresivas leves, moderados y graves, 

significando los más leves son los estados de ánimos estacionarios, que suelen asociarse 

a los momentos específicos por una acción espontánea y esporádica, esta mismas 

respuestas emocionales son indicios de dar una marcha acelerada y pasar a un estado 
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depresivo moderado, encasillada como una enfermedad con posibilidades crónicas y 

estacionarias, pues las personas que suelen tratar estas depresiones son los especialistas 

en Psicopatologías, que superan sin ninguna complicación, las depresiones graves son 

enfermedades que requieren mayor cuidado; ya que estas representan graves problemas 

de trastorno mental y del descuido de la salud, pueden ser seguidas por flagelaciones, 

automutilaciones e incluso llegar a una autoeliminación que son problemas donde el 

trastorno mental llegan a una dimensión mayor en la confusión de la realidad con lo irreal, 

respuestas emocionales psicóticas.  

 

Al respecto, Chávez y Del Carmen (2000) mencionan desde una postura médica, 

la depresión obedece a disciplinas específicas como la Psiquiatría y la Psicología para su 

mejor entendimiento; ya que cada uno de los diferentes tipos de trastornos de la depresión, 

tanto leves, reactivas o neuróticas requieren un adecuado manejo profesional.  

 

Así mismo, los mismos investigadores Chávez y Del Carmen (2000), aportan dos 

diferencias bastante marcadas que se presentan en la depresión, un nivel de depresión 

unipolar que se refiere cuando un episodio depresivo se presenta como único, la cual se 

caracteriza por ser de poca duración y que no trae mayores consecuencias y el otro nivel 

de depresión bipolar se la conoce cuando los episodios son repetitivos y constantes, este 

nivel depresivo debe ser tratado con terapias psicológicas e incluso psiquiátricas, ya que 

induce a la deformación de la realidad. 

 

Los diferentes tipos de depresiones que afectan a todas las sociedades en general, 

se cataloga por las diferentes características que cada una de estas expresa, como son los 

números de episodios, intensidad, duración y persistencia como síntomas primarios para 

poder darle un adecuado cuidado al comportamiento y los constantes cambios de ánimo. 

Estos síntomas evidenciados se dan en la población de acuerdo a ciertos factores, donde 

los sujetos pueden ser, adolescentes, jóvenes, adultos, por género, edad, etc.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2017) lleva en sus registros un promedio de 

300 millones de personas que padecen depresión a nivel mundial y a su vez clasifica sus 

distintos tipos de depresión los que se mencionará líneas siguientes: 
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Episodio depresivo: Es el tipo de depresión más común conocido en la actualidad, se 

refiere a las depresiones que puedan suceder en unos días o prolongarse en unas semanas, 

este tipo de depresión generalmente tiene una duración no mayor a un par de meses. Para 

ser considerados episodios depresivos, el agente o individuo que la padezca debe tener 

síntomas continuos de al menos varios días de factores que le generan estos episodios. Por 

lo tanto, este tipo de depresiones se da mayormente en una población joven, donde se 

encuentran con experiencias nuevas y breves, también se le asocia en muchas 

oportunidades a los adolescentes cuando no logran conseguir algún capricho o pedido; ya 

que solo tendrá una duración de un par de días o semanas. En ese sentido, el episodio 

depresivo no es un problema que deba tratarse de manera clínica.  

 

Trastorno depresivo recurrente: Se menciona trastorno depresivo recurrente a los 

episodios que suelen darse con mayor repetición y en tiempos prolongados cada vez más 

cortos. Este tipo de depresión es común en la población adolescente y joven, ya que se da 

en una etapa donde las experiencias del noviazgo se dan con asiduidad y las rupturas 

amorosas en esta etapa dan nacimiento a los trastornos depresivos recurrentes, por lo que 

su tratamiento de acurdo a sus características debe ser mantener una ligera celeridad. 

 

La OMS (2019) menciona que este tipo de depresión genera en la juventud 

cambios de ánimos constantes entre las tristezas y euforias. Así mismo, se señala que el 

trastorno depresivo recurrente no es un mal que sea común en la población adulta. 

 

Distimia: De característica sintomatológica depresiva menos severo a comparación de las 

dos anteriores ya mencionados, el trastorno de este tipo de depresión en ocasiones se da 

inicio en la adolescencia de los sujetos que la padecen; ya que se le asocia a los episodios 

depresivos, dando así un cuadro recurrente que puede durar años e incluso décadas, este 

trastorno se da con síntomas acompañados de una inestabilidad de humos y frustración los 

cuales son persistentes y por largos periodos llegando a un estado de naufragio emocional, 

donde la ayuda psiquiátrica es importante para lograr estabilizar este trastorno depresivo. 

 

Trastorno depresivo mayor: Tipo de depresión que presenta agresividad severa, pérdida 

de lucidez, así mismo los síntomas más frecuentes que presenta un sujeto con este tipo de 

depresión es la inhabilitación psicomotriz, lo cual se le conoce como el poco movimiento 

de los cuerpos, pérdida de reflejos, constante melancolía y un decaimiento de ánimo, es 



21 
 

un tipo de depresión que repercute en la aparición de episodios recurrentes y constantes, 

así mismo mencionar que el trastorno depresivo mayor es una de las causas de problema 

de la salud pública que amenaza con mayor frecuencia a la población tanto joven como 

adulta y la más peligrosa que debe ser tratado con cuidado y guía de un psicólogo. 

 

Depresión atípica: Conocida también como depresión con características atípicas, es un 

tipo de depresión donde se nota los estados de ánimo en constante cambio, acompañadas 

del aumento de sueño desmedido (hipersomnia) y una exagerada crecida de apetito, sentir 

pesadez en los brazos y piernas, así como sentirse rechazado. 

 

La depresión atípica, tipo depresivo que no es inusual en la población y los que la 

padecen pasan por un proceso de síntomas que afecta problema emocionales y físicos, por 

los síntomas que dificulta el desarrollo normal de las actividades diarias, dejando como 

secuela la pérdida de voluntad en toda actividad. 

 

Depresión típica. Tipo depresivo que es todo lo contrario a la depresión atípica, ya que 

la depresión típica se caracteriza por una falta de apetito desmedido generando un 

trastorno físico por la pérdida de peso, seguida por las dificultades al dormir, dañando un 

cambio general en las actitudes del sujeto que la padece, ya que la falta de sueño causa 

mal humor y una constante falta de voluntad en toda actividad diaria. 

 

Trastorno bipolar. Conocida como depresión maniaca, es un tipo de trastorno mental 

que causa el sujeto cambios extremos en el estado de ánimo, la que se distingue en dos 

estados emocionales, altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales 

(depresión).  

 

El trastorno bipolar es considerado como una enfermedad que debe ser controlada 

dichos estados de ánimo por un especialista (psicólogo) siguiendo un plan de tratamiento 

y con ayuda de medicamentos; ya que los cambios bruscos de ánimo causan daños severos 

en los que la padecen, para su mejor entendimiento el trastorno bipolar se reconoce desde 

dos dimensiones: trastorno bipolar tipo I y el trastorno bipolar tipo II. 

 

• Trastorno bipolar tipo I: Tipo depresivo que se caracteriza por fases maniacas 

de euforia, ánimos depresivos, un aumento de la hiperactividad y con frecuencia 
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alteración de los sueños, todas estas actividades provocan una descosían de la 

realidad (psicosis), causando problemas graves en el comportamiento frente a la 

realidad social, ejemplos como las compras compulsivas, la ludopatía, agresiones 

sexuales, luego de estas hiperactividades suelen llegar al arrepentimiento, son 

algunos de estos tipos de trastorno bipolar de tipo I, debe ser tratado bajo cuidado 

clínico. 

 

• Trastorno bipolar tipo II: Tipo depresivo que se caracteriza por presentar 

episodios hipomaniacos, donde el sujeto presenta episodios anormales de 

optimismo, nerviosismo o tensión, aumento de actividad, energía y agitación, entre 

otras, los cuales llevan a un problema serio del comportamiento, este trastorno 

debe ser tratado por un especialista bajo cuidados clínicos. 

 

• Trastorno ansioso depresivo: Conocido como el trastorno mixto ansioso-

depresivo, es un tipo de enfermedad bastante común en la población. Quienes la 

padecen presentan estas dos problemáticas simultáneamente, tanto la ansiedad 

como la depresión, generando un cambio de actitud y de ánimo de forma 

recurrente, pero cabe destacar que ninguno de estos dos problemas es mayor que 

el otro para poder ser tratados por separado; por lo tanto, se trata de un trastorno 

con síntomas como la pérdida de autoestima, fatiga, alteración de las horas de 

dormir, dificultad en la concentración, generando un desorden alimenticio, y total 

descontrol en las actividades laborales.  

 

• Trastorno depresivo psicótico: Tipo de trastorno donde el sujeto pierde la noción 

de la realidad, este tipo de trastorno se diferencia de los demás por ser considerado 

como una enfermedad mental, con graves alteraciones psicóticas, demencia y 

delirio. 

 

Por lo tanto, es un tipo de depresión que lleva a muchos sujetos al 

pensamiento suicida, muchos de estos casos son consecuencia del abuso de 

sustancias toxicas alucinógenas. Para salvaguardar el bienestar de los que la 

padecen es necesario un tratamiento clínico con ayuda de fármacos para calmar 

ciertas alucinaciones.  
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1.2.2. Causas de la depresión  

 

Existe un cúmulo de factores que pueden desencadenar estados depresivos de 

niveles diversos, así la investigación se centra más en el comportamiento de los jóvenes 

estudiantes de las artes plásticas; por lo tanto, los factores más comunes que se asocian a 

los estados depresivos son las rupturas amorosas, baja autoestima, consumo de 

alucinógenos, pérdida de los familiares, distanciamiento familiar, carencia económica, 

bajo rendimiento académico, en cambio los cuadros depresivos constituyen un poco 

menos notorios en los docentes, los cuales se evidenció como la más común, problema 

conyugales, necesidad económica, falta de creatividad, enfermedad de carácter crónico, 

consumo de alcohol, impotencia sexual, ludopatía, entre otras que no se evidenció. 

  

La depresión es un trastorno de carácter social, ha pasado a ser considerada como 

una enfermedad que avanza en una escala acelerada, problema de salud pública, una carga 

de la incapacidad en contrarrestar esta avanzada enfermedad, lo más preocupante es que 

la depresión avanza de forma insospechada a estructuras familiares complejas, dañando la 

salud y estabilidad familiar. Las instituciones encargadas de la salud pública cada vez son 

más ineficientes en darle una solución, no hay organismo estatal ni particular que pueda 

estar trabajando para ver esta problemática social. 

 

1.2.3. Depresión y creatividad  

 

El comportamiento de estos dos fenómenos de estudio ha sido el motivo de la 

indagación investigativa, así como su relación se ha dado a lo largo de la historia y que en 

estas últimas décadas es muy relacionada dentro del campo filosófico, medico, 

antropológico y en específico en las artes plásticas, lo cual se encuentra demostrado que 

las personas que comparten el sentido artístico en sus diferentes disciplinas (pintura, 

escultura, música, la literatura etc.) encuentran un aliciente en tales expresiones, creando 

verdaderas obras de arte; por lo tanto, la depresión y la creatividad se encuentra a una 

distancia mínima del despliegue creador.  

 

El artista desde su instinto sensible busca expresar sus sensaciones y emociones 

que puedan sentir en contacto con su entorno, tanto objetivo como su sentir subjetivo, así 

como algún acontecimiento de contexto. 
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Para tal argumentación, Curiel (2013) menciona, que los artistas en mayor medida 

reflejan ciertos comportamientos de percibir circunstancias de acuerdo a un estado de 

ánimo, así mismo existen patologías asociadas a los trastornos del ánimo en un trance 

expresivo, en esta misma línea investigativa agrega, que también existen artistas que hacen 

uso y abuso de sustancias que alteran sus comportamientos, evidenciando manifestaciones 

de síntomas hipomaníacos pasivos durante sus procesos creativos.  

 

Para Taylor (2017) considera que la vinculación entre depresión y creatividad no 

es algo reciente, en sus verificaciones fenomenológicas y hermenéuticas ha podido 

evidenciar en escritos que menciona que, desde la antigüedad, Aristóteles proponía que 

filósofos, poetas y artistas suelen tener un carácter melancólico, depresiva, de ansiedad, 

buscan un aislamiento entre otros estados emocionales que los aleja de todo contacto 

social, los mismo que hacen que estas personas con estas características mencionadas 

busquen refugio en sus pensamientos logrando desarrollar capacidades nunca antes vistas, 

exploran espacios creativos e imaginativos que ningún otro mortal haya podido adentrase.  

 

Esta idea ha ido evolucionando y persistiendo a lo largo de la historia, 

encontrándose que algunos grandes pensadores, filósofos, inventores y artistas tenían 

características propias de los sujetos deprimidos con trastornos depresivos. Para lo cual 

existen una infinidad de artistas de todos los tiempos que padecieron e incluso muchos no 

lograron supéralo y fueron resultado de suicidios como es el caso del pintor Mark Rothko, 

Constance Mayer, Arshile Gorky, Vincent Van Gogh, entre otros muchos ejemplos, y 

algunos artistas que lograr sobrellevar y convivir con sus estados depresivos, como Edvard 

Munch, Edward Hopper, entre otros. Y no solo en el mundo del arte, sino también en la 

ciencia siendo Marie Curie un ejemplo de ello. 

 

Pero esta relación no se fundamenta solo en la suposición son ejemplos concretos 

evidenciados en estudios múltiples dentro de las ciencias que efectivamente está 

comprobado tales problemas depresivos. Los datos de muchos de estos artistas se 

encuentran en estudios analizados en el meta-análisis realizado por Taylor publicado en 

su artículo denominado “Trastorno de la creatividad y del estado de ánimo· donde da 

detalles a gran rasgo de cada una de las problemáticas depresivas que padecieron tales 

artistas mencionados líneas anteriores y en la cual muestra que efectivamente existe una 

relación entre ambas variables de estudio creatividad y depresión. 
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La miseria, el hambre, el dolor, la soledad, el aislamiento son factores depresivos 

en la vida de todo ciudadano, donde se pueden encontrar diferentes tipos de terapias en 

función a un trastorno específico para poder ser tratados desde un espacio físico (clínica, 

hospitales, espacios terapéuticos, psicológicos, etc.) incluso tratamientos virtuales, con 

una infinidad de diagnósticos posibles de solución. Sin embargo, desde otra perspectiva, 

estos mismos factores alimentan a una expresión artística, donde son plasmados por los 

expuestos en las artes, desde un espacio aislado expresando la soledad, una falta 

económica, una interpretación social de las personas más necesitadas y un sin fin de 

expresiones capaces de cautivar y motivar un gusto estético, vale mencionar que estas 

características propias de los artistas se sujetan de ciertas problemáticas enraizadas en 

aspectos socioeconómicos, políticos, culturales y socioemocionales, porque estas serán 

alimento suficiente para las creaciones del subconsciente y expresar por medio de una 

técnica plástica.  

 

Por otro lado, Chávez y Del Carmen (2000), mencionan en contraposición a estas 

aseveraciones y afirman; el artista debe ser capaz de tener el suficiente material técnico o 

los conocimientos previamente, el suficiente grado emocional desde sí mismo para poder 

desarrollar y llegar a una producción y materialización creativa de las múltiples ideas que 

desee desarrollar. 

 

Frente a esta posición Monrac (2015) ejemplifica, “si una persona tiene o sufre de 

alucinaciones, si oye voces en su interior, observa fenómenos paranormales fuera de esta 

dimensión, estas personas serán tildadas de “loco”, “psicótico”, y muchos otros términos 

maniacos, que será visto con rechazo y diagnosticado para recibir una ayuda psiquiátrica 

inmediata. Por otra parte, si una persona que sufre de alucinaciones y estas las aprovecha 

para convertirlas en películas de ciencia y ficción o una zaga de libros místicos, la persona 

que oye voces las transforma en melodías y el que observa fenómenos paranormales las 

expresa en creaciones pictóricas, estas personas serán admiradas, galardonadas, 

consideradas genios, “Si es capaz de domar su desbordante mente lo bastante como para 

generar una belleza o claridad” (p. 196). 

 

Por consiguiente, muchos artistas plásticos, escritores, diseñadores, músicos 

necesitaron un medio depresivo, para pasar la delgada línea hacia lo extremo, sentir la otra 

dimensión de un trastorno donde pudo encontrar la inspiración necesaria para la creación 
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de una nueva obra literaria, expresión plástica, sonido musical, etc.; ya que no basta con 

los fundamentos aprendidos en las escuelas y las universidades. 

 

Casos como los extremos vividos por Vincent Van Gogh, Giotho, Miguel Ángel, 

César Vallejo, José María Arguedas, Dante Aligueri, Mozart, Bach, etc. Son ejemplos 

claros de todos estos artistas mencionados pasaron por un cuadro depresivo para las 

creaciones de piezas de arte, que hoy en día son consideradas como patrimonios 

inmateriales de la humanidad. 

 

Al respecto, Vincent Van Gogh, hito de la plástica universal, que transportó a lo 

largo de su vida problemas asociados a los trastornos del ánimo, psicosis maniaco 

depresiva, tendencia a la mutilación y esquizofrenia, lo cual no fueron impedimentos para 

su habilidad expresiva, creativa donde plasmó escenas tristes y melancólicas las cuales se 

reflejan en sus trabajos pictóricos sobre todo en los autorretratos, vistos que se muestran 

una mira que atrapa su mundo interior (Curiel, 2013). 

 

Toda antesala de un proceso creativo, es un complejo espacio dimensional, donde 

el artista plástico se encuentra en una meditación de pensamientos abstractos, de toda 

índole para poder ser concretizados en un soporte, si estas ideas abstractas son canalizadas 

con algún factor depresivo, la falta de imaginación, soltura, dominio de técnica, falta de 

materiales artísticos, poca información, la carga depresiva será mayor, en ese sentido las 

expresiones serán con una carga intensa, emocional, experiencias donde los artistas 

transmiten lo que no pueden gritarlos.  

 

1.2.4. Libertad creadora 

 

“A inicios del siglo XX, Claude Debussy, compositor de gran talento menciona, 

como ideal, la libertad es la base para sus más elocuentes expresiones musicales: El artista 

sea cual la dimensión que la practica debe ser libre, independiente, sin reglas. “El artista 

debe buscar disciplina en la libertad” (Jiménez, 2002, p. 161). 

 

Al respecto, Bellido (2013) considera que la naturaleza humana ha buscado desde 

diferentes mecanismos la libertad, a partir del desarrollo de la consciencia; nace el 

concepto innato de sentir, pensar, actuar y crear con plena liberta (p. 39). 
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Desde una compostura social, las protestas y los reclamos son claros modelos 

contra leyes y normas que obstaculizan y limitan la libertad, derecho humano que no puede 

ser vulnerado. 

 

 Por lo tanto, la libertad en las artes plásticas, se da desde una espiritualidad 

creadora, que habita en las ideas, pensamientos y sentimientos de los artistas plásticos que 

comparten estas características de vehemencia por la búsqueda de lo original y nuevo. Los 

artistas que hoy en día son considerados genios de la plástica, compartieron gustos y 

búsquedas con libertad, creaciones para sí mismo por amor a la humanidad y no por buscar 

admiración por un sistema social que no obedecía ni reconocía sus más temibles 

depresiones. 

 

Así entendido, el aislamiento es justamente una búsqueda de libertad, una 

desconexión con el espacio que solo agobia, obstaculiza un pensamiento libre sin ataduras. 

Vincet Van Gogh, Arshile Gorky, Mark Rothko, entre otros artistas que no superaron 

cuadros depresivos llegando al suicidio, siempre buscaron un espacio de libertad donde 

expresar sus mayores genialidades.  

 

1.2.5. Angustia y melancolía creativa  

 

Al respecto Bellido (2013) asume que; “La angustia se configura como el motor 

para la creación artística: El hombre tiene esa necesidad de buscar la versatilidad, la 

esencia del alma para dar respuestas a sus dudas y problemas” (p. 39). Por lo que se 

pretende encontrar explicaciones a las más genialidades creaciones pictóricas que 

sucedieron en un espacio y tiempo, a esto se le asocia que la angustia fue un problema 

frecuente en los artistas más representativos, como fue el caso de Edvard Munch que 

representó las angustias de su propia existencia, las mismas que le llevaron a cuadros 

depresivos recurrentes. 

 

Uno de los escritos ubicados a puño y letra por el mismo pintor menciona; “Mi 

temor a la vida es necesario para mí, como lo es mi enfermedad. No se distinguen de mí 

y su destrucción destruiría mi arte”, en un análisis a mayor detalle, concluye; que cada 
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episodio sucedido son representaciones vividas por el artista. “el grito” creación pictórica 

mixta de Edvard Munch, son claras muestras de la angustia que persigue al pintor. 

 

Por lo tanto, las expresiones plásticas contemporáneas representan la angustia del 

hombre en estos tiempos de contexto, con sus diferentes factores que agudizan aún con 

mayor ahínco, visto como un aliciente indispensable para las creaciones pictóricas y sus 

dimensiones plásticas: El artista plástico sabe en su conciencia que la angustia es un 

propulsor para encontrar esas segregaciones cerebrales y ser propulsores en cada acto 

creativo.  

 

1.2.6. Aislamiento y la Soledad espacio creativo 

 

Esta relación entre el estado emocional (soledad) y la creatividad es un tema de 

debate constante; ya que el artista plástico encuentra una concentración a otros niveles 

superiores en el ensimismamiento, logrando concentrar pensamientos, ideas y 

sentimientos propios, exteriorizando mediante la plástica.  

 

Como menciona Sapetti (2015), en sus investigaciones, donde revela que el pintor 

y grabador Francisco de Goya, lograba representar temáticas totalmente fuera de lo 

normal, sentimientos de frustración, dolor, ira, entre otros, cuando el pintor se aislaba del 

resto de las personas para involucrarse en su mundo interior en completa soledad, tan solo 

en compañía de sus lienzos y las pinturas al óleo.  

 

Con los ejemplos fehacientes mencionados líneas anteriores, es evidente que la 

soledad en un artista plástico permite conectar con su facción creadora y reflexiva. 

Además, la naturaleza humana se ha caracterizado siempre en buscar una solución a un 

problema, se aísla a meditar en completa soledad para ubicar las estrategias que den una 

solución efectiva.  

Otro pintor representante del realismo estadounidense que buscó siempre la 

soledad y el encierro para dar riendas sueltas a su instinto creador fue; Edward Hopper, 

siempre con temáticas cargadas del aislamiento, la soledad con personajes silenciosos y 

vacíos. Representó sus propios estados emocionales. Lo que se podría mencionar que 

Hopper fue el típico artista plástico que encontró vitalidad en su inmenso espacio interior 

a plena soledad claustra. 
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En ese entender, el artista que encuentra fascinación en su universo interior, 

empezará a habitar más seguido en sí mismo, buscando aislarse del universo exterior 

(superficial, apariencias); por lo tanto, estos resultados darán fe que la soledad brinda 

tranquilidad para sus creaciones, contemplar con un juicio crítico, reflexión desde 

perspectivas diferentes y profundizar temáticas originales. 

 

1.2.7. Locura creadora 

 

El entendimiento actual de genio de acuerdo a Aragón (2009), es resultado de un 

proceso que tiene raíces desde siglos anteriores donde se les consideraba genio a ciertos 

actores sociales de posturas incomprensibles en sus resultados inventivos en solucionar 

ciertos aspectos científicos, artísticos, económicos, tecnológicos entre otras necesidades, 

tales como sucedió a los primeros considerados genios y modelos del hombre del 

renacimiento como; Leonardo Da Vinci. Por su gran legado en aportes científicos. Más 

adelante muchos fueron considerados genios por su talento en las artes, la música, la 

poesía, las matemáticas, la física por que dejaron huellas imborrables para el avance de 

los conocimientos. Hoy en la actualidad el termino genio son todos aquellos creadores 

empíricos que desarrollan actividades en solucionar problemas de gran relevancia para la 

sociedad, hoy por hoy desde la perspectiva psicológica y pedagógica y artística es 

relevante mencionar que la creatividad y genialidad, van asociadas juntas, se desarrollan 

mutuamente, pero con especial brillo en el arte.  

 

De acuerdo a algunos datos históricos de la antigua Grecia y Roma, consideraban 

a un pote como genio por su jerarquía social, sin embargo considerar genio a un escultor 

era una barbaridad, ya que estas actividades la definían como simples trabajos manuales, 

donde no exigía mayores facultades humanas como la creatividad y el razonamiento, 

algunos pesadores griegos fueron aún más extremistas al catalogarlos como la actividad 

de esclavos, “ya que la lengua se impone a la mano” (Aragón, 2009, p. 255). Estos datos, 

llega a deducir que en estas épocas el artista plástico no gozaba de ciertos privilegios, se 

ubicaba simplemente muy inferior al poeta.  

 

La concepción del genio como creador, tiene una delgada línea de diferencia con 

el talento, el talentoso es el tipo que hace que fluya sin ningún esfuerzo, aunque ambos 
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pueden tener resultados asombrosos, pero siempre tendrán distintos caminos que recorrer. 

Jurgen Meyer (1875), citado en Lombroso, (2008), menciona que el talento es innato, se 

conoce a sí mismo y se tiene claro cómo llegar a u su objetivo, mientras que el genio, 

desconoce, simplemente busca alternativas y procesos para llegar a su objetivo de forma 

espontánea “... no hay nada más involuntario que la idea genial” (p. 81). Es muy común 

considerar que el genio representa el híper-desarrollo de las capacidades humanas, donde 

todos los seres humanos la catalogan de superiores frente a su par, sin darle mayor 

atención a otro grupo de seres con capacidades del talento para una acción en específico, 

con esto no se pretende mencionar que uno es superior al otro, lo que se quiere llegar es 

que existen sujetos con estas dos características, que hicieron que la humanidad 

evolucione a un nivel superior, y lograron que todo sea observado con mayor simplicidad. 

 

Un rasgo característico que siempre se ha tenido en vilo es la potencia precoz de 

muchos artistas que mostraron sus capacidades de genio y talento a una edad muy 

temprana, ideas geniales para la solución de problemáticas reales, estas características y 

rasgos propios de estos artistas los llevaron a ser considerados locos, los incomprendidos, 

por sus únicas e inconfundibles maneras originales de pensar y actuar, una originalidad 

excesiva en sus expresiones artísticas.  

 

Una tendencia muy marcada en las expresiones de los mencionados locos en las 

artes, es la riqueza simbólica y el uso de diversos recursos para expresar sus ideas fueron 

las características que los llevaron a marcar una etapa diferente en sus procesos creativos. 

Se menciona ejemplo como el de Mozart, precoz con una genialidad desbordante, ya que 

se tiene registros que sus primeros conciertos otorgados en público fue a los 6 años, otro 

caso bastante reconocido por la historia de las artes plásticas es el de Rafael Sanzio un 

artista con una genialidad para el dibujo presente desde muy precoz o también como 

Salvador Dali, artista de genialidad innata, así mismo se menciona a artistas mujeres que 

mostraron sus capacidades con talento y genialidad tales como; Camille Claudel (1864-

1943), artista que desde niña mostro su pasión por las artes, el precoz encuentro por el 

color hizo que se mantuviera en la fama por ser promocionada por varios artistas que la 

llevaron exposiciones con renombrados de la época finales del siglo XX, Liubov Popova 

(1889-1924), artista rusa con un talento impresionante, asociada a las vanguardias de la 

época , (constructivismo soviético, suprematismo, y el cuboturismo), Louise Bourgeois 

(1911-2010), artista francesa con una genialidad para el desarrollo de las esculturas 
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contemporáneas, interviniendo en movimientos vanguardistas con sus peculiares trabajos 

como la Araña en homenaje a su madre. Así entre tantos otros nombres femeninos como; 

Esther Ferrer, Frida Kahlo, Zaha Hadid, (Yoyoi Kusama- en actividad) marcaron un 

legado artístico a muy temprana edad entre la genialidad que las representa, creadoras con 

características propias de estos seres humanos que hoy en día son considerados genios y 

sus obras son parte del patrimonio humano.  

 

Otro de los aspectos bastante sugerentes son las ideas geniales y los impulsos de 

los locos, ambos surgen de modo espontáneos, involuntarios, que se dan de momento sin 

tener que extremar. Al respecto Lombroso (2008), menciona, que los conceptos más 

relevantes surgen de golpe o se desarrollan por cerebración inconsciente, así como el caso 

de los locos que sus actos impulsivos surgen de golpe; por lo tanto, estos dos aspectos los 

une, los asocia en ese sentido el loco y el genio mantienen una “relación fría” con los otros 

sujetos, porque consideran que están siendo amenazados, y todo acto convencional de la 

sociedad no son reflejos de afectos internos.  

 

Como menciona Flaubert (1889), citado en Lombroso, (2008), El artista, es un ser 

fuera de lo normal, un monstruo, aun con todas las problemáticas y las precariedades en 

la que convive logra crear y buscar la perfección, el artista sufre, pero también hace sufrir, 

logra ver más allá de la providencia, en la que agrega si deseas conocer a cabalidad lo que 

siente pregunte los que lograron conviviera son sus amados y amadas de poetas, pintores, 

escultores, actrices, son solo ellos los que juzgan sus más aturdidoras escenas de 

elocuencia creadora. Desde este análisis se deduce que la visión sintetizadora del arte y la 

locura, se encuentren relacionadas. 

 

Desde la perspectiva de la creatividad artística, no puede ser observada como una 

solución para desarrollar las capacidades creativas, tampoco puede ser funcional al 

desarrollo de trastornos, es muy compleja e integral, por sus innumerables maneras de 

análisis. La creatividad está presente en todo momento durante cualquier desarrollo 

humano y todas sus facultades, por lo tanto, las personas que padecen de trastornos 

mentales, denominadas locos o con esquizofrenia, también tienes estas facultades 

creadoras, y las artes plásticas es el mediador, por las que se crean obras extraordinarias 

mientras su estructura psíquica sufre. Frente a lo mencionado Gómez (2005) cita a Jung 

al escribir: “...si una obra de arte se explica por el mismo procedimiento que una neurosis, 
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entonces, o bien la obra de arte es una neurosis, o bien la neurosis es una obra de arte.” 

(p.6)  

 

Lombroso (2008), realiza un análisis sobre el arte desde su perspectiva histórica y 

social, donde llega relacionarla con algunos artistas en un espacio y tiempo como la locura 

artística desplegado por un artista incomprendido, buscando la esencia más allá de la 

normal perspectiva social, por lo que es considerado loco, con el único medio de expresión 

que es el color sobre la tela, para comunicar al mundo lo que piensa. Este autor plantea 

incluso el arte como una patología, por ciertas evidencias en su estudio “...la 

preponderancia exagerada de un cierto color, la indecente lascivia y el propio exceso de 

originalidad forman parte de la patología del arte” (p. 82). Como ejemplo se menciona al 

uso excesivo del color amarillo que tenía este artista genial Vincet Van Gogh.  

 

En este mismo artículo, Lombroso (2008), escribe cómo la locura juega un papel 

significativo en los parámetros artísticos, haciendo notar un lenguaje tal que se 

consideraría como atavismo, los mismos que se encuentran presentes en trabajos 

pictóricos; muchos trabajos pictóricos que se encuentran en las galerías y museos de arte 

estas sujetas a sus parentescos, a su forma de vida en un pasado cercano, rasgos genéticos 

de un atormentado vivir, sin embargo, la forma y estilo que logra un artista expresar en 

sus pinturas logran un efecto cautivante.  

 

Finalmente se menciona a Romo (1998), quien expone acerca de teorías 

relacionadas a la creatividad, entre ellas la teoría de creatividad y arte como trastorno 

psicológico; en esta trata la visión psicoanalítica del arte como finalidad catártica en el 

artista; sin embargo, se mantiene un atisbo de locura en aquellos artistas que, desde el 

psicoanálisis, intentan “...escarbar en su yo profundo, la raíz de su creatividad personal 

(...) y temen someterse a terapias por el miedo a acabar así con la fuente de su potencial 

creador” (p. 21). 

 

1.2.8. Creación, genialidad, libertad en diferentes estados depresivos  

 

El nexo existente entre la creación artística y la melancolía, es un tema 

controversial, más de supuestos anecdóticos interpretativos a razones científicas 

comprobables, lo único cierto es que es veraz que los artistas plásticos aun con trastornos 
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depresivos o tildados como sujetos con problemas de salud mental, melancolías y tristeza, 

amplía el mágico espacio creativo, hace que surja expresiones donde las obras artísticas 

hablan por sí solas, al respecto, Jamison (1993) menciona: 

 

El hecho de que la enfermedad maniaca-depresiva realmente comprende un rango 

de temperamentos, conductas y patrones de pensamiento, ha contribuido, como 

hemos visto, mucho a la controversia – y confusión- que rodea innecesariamente 

el debate polarizado entre “genio loco” contra “artista psicológicamente sano.” 

También hemos visto que existe una tasa muy incrementada de depresión, 

enfermedad maniaca-depresiva y suicidio en eminentes escritores y artistas (p. 

102). 

 

Frente a lo mencionado, los artistas son personas humanas que, a pesar de los 

cambios de humor y constantes problemas depresivos, se encuentra en la constante 

actividad creativa, la pregunta sale por si sola si existe algún estímulo creativo cuando se 

presenta un espasmo melancólico o de otro estado de ánimo, son rasgos característicos de 

los artistas plásticos. 

 

Por consiguiente, a pesar de la melancolía agobiante e intensa que pueda padecer 

un artista plástico, el resultado expresivo es eminente, una creatividad palpable, en la cual 

se puede mencionar diferentes artistas que se valieron de estos estados de ánimo que 

fueron agregados necesarios para inmortalizar obras pictóricas y en las diferentes 

disciplinas como patrimonios de la humanidad. (Vincent Van Gogh, Frida Kalho, Auguste 

Rodin, Mozart, Bach, etc.) 

 

La melancolía y la inclinación hacia el suicidio están estrechamente relacionadas 

y uno se puede preguntar por qué el melancólico artista renacentista y pos-renacentista 

sucumbía tan pocas veces al deseo de la muerte. Artistas que buscaron la vida solitaria y 

triste, así ubicar una salida para su descontento en el estímulo y éxtasis de la creación. 

Wittkower y Wittkower (2006, p. 133). 

 

Poner en tapete temas como la depresión implica enumerar a un cierto número de 

artistas plásticos que desarrollaron su creación artística en relación con un cuadro 

depresivo, por lo que sus creaciones pictóricas fueron resultados de trastornos depresivos, 
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trabajos que hoy se encuentran en las mejores galerías de arte del mundo, como 

consecuencia de una búsqueda desmedida de encontrar la belleza, sin duda es motivador 

adentrarse y profundizar en un infinito espacio de descubrimiento que lograron batallar en 

cada uno de sus trabajos plásticos, entre los más conocidos se mencionan a los siguientes 

artistas más relevantes de la plástica universal: 

 

Francisco José de Goya y Lucientes, más conocido como Francisco de Goya, 

nacido un 27 de marzo en Fuendetodos- España, pintor y grabador de gran trayectoria 

artística, la guerra de la independencia española durante la campaña Napoleónica, hizo 

que Goya tenga que partir a Andalucía, ciudad donde padeció de diferentes males como 

el dolor de cabeza, articulaciones, vértigo y la pérdida de la visión, fueron unos de los 

tantos males que le produjo un malestar durante mucho tiempo, a esto agregarle una 

sordera que venía arrastrando desde su juventud, causa que se desconoce, los cuales fueron 

suficientes para padecer un trastorno depresivo, que lo llevó al aislamiento y la soledad 

(Sapetti, 2015).  

 

Las diferentes habilidades artísticas que Goya dominaba hacen suponer que este 

magnífico pintor y grabador practicaba perfecciones en las técnicas pictóricas, como los 

grabados eran muy vanguardistas para su época, expresa en sus obras temáticas de la 

imaginaria y presto a sus experiencias de sus frustraciones por la sordera y los males que 

lo aquejaban, estaban cargadas de emociones en cada una de las piezas de obra que las 

culminaba. 

 

Una de las épocas más representativas en la historia atormentada de Goya fue 

conocidas como la época negra, representaciones donde plasma el dolor, dolor propio del 

alma, de la carne, condición humana presente en cada uno de los genios y no tan genios, 

donde expresa un sentimiento propio y único, por el hecho de existir y compartir cada 

creación, lenguaje pictórico donde desnuda su propia alma. 

  

 Goya fue un genio de la plástica condenado a sufrir por ser de la élite artística, 

muy añorado por los trabajos que realizó. Por lo que se presentara algunas de sus obras 

atormentadas y consideradas como las pinturas negras que forman parte de la genialidad 

conformada por 14 trabajos realizados con esta misma técnica y plasmadas con una 

singular característica que encandila a cualquier espectador que perciba estos trabajos 
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pictóricos. El ambiente lúgubre característico de esta serie impacta en la sensibilidad del 

espectador principalmente por las temáticas reflejadas y el cromatismo empleado (Sapetti 

2015, p.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Saturno devorando a sus hijos”, Francisco de Goya, 1820-1823 

 

Esta obra pictórica con la temática de Saturno devorando a sus hijos, es un tema 

de debate constante, en la cual se menciona lo mencionado por Sigmund Freud, quien 

analiza y la considera como una obra realizada en un estado depresivo donde la 

melancolía, es uno de los aspectos depresivos presentes en sus pinturas negras. Con 

expresión terrible, Goya nos sitúa ante el horror caníbal de las fauces abiertas, el gigante 

avejentado y la masa informe del cuerpo sanguinolento del supuesto hijo.  

 

El cuadro es una clara alusión a titán Crono, que inmutable gobierna el curso del 

tiempo, sino que también era el rector del séptimo cielo y patrón de los septuagenarios.  

 

El acto de comerse a su hijo se ha visto, desde el punto de vista del psicoanálisis, 

como una figuración de la impotencia sexual, al cual Goya en sus creaciones pictóricas 

ensimismado en su espacio asilado del mundo expresaba sus más feroces melancolías 

tristezas, sumido en un espacio alejado de todas las personas, ya que sentía aun mayor 

impotencia al no escuchar el sonido de las palabras. 
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“Dos viejos comiendo sopa”, Francisco de goya, 1819 

 

Estas dos obras corresponden a la época negra de Goya, obras artísticas con 

características similares en color y temáticas, ya que la primera “Dos viejos comiendo 

sopa”, se percibe a dos ancianos, sin estar claro si son hombres o mujeres. El de la 

izquierda, con pañuelo blanco, dibuja una mueca con su boca, posiblemente por la falta 

de dientes. El otro personaje contrasta vivamente con él: de rostro de cadáver, sus ojos 

son dos oquedades negras y su cabeza tiene en general el aspecto de una calavera 

representando el paso del tiempo y la muerte, que llegará para todos por igual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“El aquelarre o El gran cabrón”, Francisco de Goya, 1821 

 

Otra pieza clave de esta colección es El aquelarre o El gran cabrón. Pintura que 

corresponde como la primera a un espacio tenebroso en la que se encuentra Goya, donde 

el protagonista es Satanás representado como un macho cabrío antropomórfico, que 

preside un aquelarre de brujas. Al igual que entre todas sus pinturas negras es una clara 

muestra del deteriorado del estado mental y físico de Goya, con un cuadro depresivo 

mayor, Aun así, incluso antes de su sufrimiento, Goya tenía una preferencia por una paleta 

sombría. “En el arte, no hay necesidad de color”, escribió. “Yo sólo veo luz y sombra.” 
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Considerada entre sus últimos escritos antes de su padecimiento en el olvido y aislado de 

todo espacio social (Bombrich, 2008). 

 

“No es solamente un aspecto individual de unos espíritus perturbados, sino que se 

remonta a situaciones atemporales y estructurales de los seres humanos” (Sapetti,2015, 

p.8). frente a lo mencionado, se dilucida que Goya fue un artista con una amplia 

imaginación y una creatividad absoluta donde pudo crear y describir escenarios 

compuestos entre la imaginación y espacios de un entorno vivencial, donde ya sea por su 

narrativa o su recreación que aluden desde sus emociones, de las situaciones vividas y del 

cómo percibe la realidad que los rodea. 

 

Francisco Alonso-Fernández, un importante psiquiatra, quien dedicó un estudio 

completo sobre Goya y sus episodios depresivos que el artista fue teniendo a lo largo de 

su vida, dice: 

 

Hoy, los médicos tratan de que el enfermo depresivo se recupere antes de que su 

tormento llegue al máximo, como llegó en Goya. Su timón era la propia enfermedad 

depresiva. Con lo mencionado por Alonso-Fernández, se deduce que el pintor tenebrista 

de Goya fue una persona donde estos trastornos depresivos, fueron un alimento de 

expresión, determinantes en una producción pictórica mayor o menor creatividad; es decir, 

sólo con el sufrimiento, el dolor, la soledad, la creatividad se podría intensificar y este 

caso sería el de Goya. 

 

A finales del siglo XVIII, Goya pasó por severos trastornos depresivos, 

dificultades para mantener la energía y la vitalidad por continuar en sus creaciones 

pictóricas, no lograba mantenerse en equilibrio, agudos dolores de cabeza, visión borrosa 

y constantes alucinaciones, entre la realidad y la imaginación hicieron que el cambio de 

humor sea más repentino e incontrolable, superar estos males fueron una batalla sin 

cuartel, donde quedó con secuelas graves, buscando un destino que Goya eligió, por 

cuenta propia a la soledad en un aislamiento por su mal genio, en un mundo tétrico cuyos 

tres vértices eran el sufrimiento, la paranoia y la depresión. 

 

Consumido por la depresión y la soledad, su estado de salud era muy delicado, 

Goya dejó de existir un 28 de marzo de 1828 en Burdeos – Francia, dejando un legado 
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histórico de producción artística que hoy en día se pueden exponer en los mejores museos 

de arte del mundo, donde muchos de sus productos artísticos son considerados 

patrimonios de la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La noche estrellada”, Vincent Van Gogh, 1889. 

 

Vincent Van Gogh, es el Inmortal nombre grabado en las líneas de la Historia de 

Arte del siglo XIX, considerado genio, máximo cultor del dibujo y la pintura 

postimpresionista, así mismo valiente hombre que luchó en la constancia de los cuadros 

depresivos que al final lo llevaron al suicidio, aunque algunos estudios psiquiátricos 

revelan que a partir de sus innumerables autorretratos, se menciona que padeció un mal 

de la irrealidad fantasiosa de lo observable (enfermedad social y mental), a las cuales no 

pudo vencer, mal silencioso de depresión que anduvo al asecho de Vincent durante toda 

su vida, quien fue vencido sin permitirle llegar a los 40 años de edad. 

 

Vincent Van Gogh, nacido un 30 de marzo de 1853 – Holanda hoy conocido como 

Países Bajos, fue un pintor tenaz en la búsqueda de la extraordinaria expresión de los 

campesinos holandeses, el dibujo fue un talento innato que surgió antes de ser un pintor, 

donde practicaba constantemente en sus peregrinajes, convertido en un pastor de una 

iglesia evangélica, entregado a la ayuda de los más necesitados en las pueblos lejanos 

conviviendo en medio de la pobreza, soledad, miseria, incomprensión, factores depresivos 

que marcaron el contexto de la vida de Vincent. 

 

Theo, el hermano mayor de Vincent fue quien rescató de la miseria y el hambre 

que padecía en alguna región holandesa, para así darle una nueva oportunidad en el 
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porvenir de hermano evangelio. Convencido de marchar a otros espacios, fue dirigido a 

Paris. Theo conociendo sus dotes artísticos de su hermano lo apoyó económicamente y 

emocionalmente para que pueda establecerse en algún lugar de Arles y pueda producir sus 

trabajos artísticos con la técnica al óleo.  

  

Luego de descubrir la belleza de la luz, el color y toda la naturaleza de su alrededor 

estuvo convencido de la maravilla de los colores que podían vibrar en sus cuadros, se 

dedicó incansablemente a producir la mayor cantidad de trabajos pictóricos y todas estas 

producciones fueron enviados a su hermano Theo, que en aquel entonces era un marchante 

de arte muy conocido en la sociedad parisiense. En ese trance, Vincet emocionado por su 

nueva búsqueda de capturar la belleza de la naturaleza, revela frases internas en el intento 

por describirla, a su hermano Theo por medio del correo y menciona: 

  

“No conozco mejor definición de la palabra arte que ésta: “El arte es el hombre 

agregado a la naturaleza”; la naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, 

con una concepción, con un carácter, que el artista hace resaltar, y a los cuales da expresión 

“que redime”, que desenreda, libera, ilumina” (Van Gogh, 1995, p. 35). 

 

La soledad, el ser incomprendido por los pobladores, tildado como el loco, así 

como, las angustias constantes al no lograr capturar el momento de los paisajes de Arles 

y la falta económica, andaba días con el estómago vacío por conseguir un soporte en el 

cual plasmar alguna expresión, fueron factores depresivos determinantes que marcaron el 

descuido de su salud por mantenerse sumergido en el proceso creativo de los colores. 

Todos estos descuidos no fueron eximidos ni por la visita de Gauguin, pintor francés 

postimpresionista, al que le tenía mucho aprecio y admiración. 

 

El apabullo mental por capturar la maravilla de la naturaleza, lo mantenía más 

desequilibrante en cada una de sus creaciones pictóricas, a tal punto que esta lo empezó a 

consumir y confundir en sus razonamientos, por lo cual tuvo que ser internado en un centro 

psiquiátrico donde conoció al último de sus amigos como lo cataloga al Dr. Gachet, la 

pintura fue uno de sus refugios, como terapia de recuperación, era lo único que lo mantenía 

en un trance creativo, donde produjo la mayor cantidad de lienzos trabajados en cuidados 

psiquiátricos, bajo supervisión médica por los constantes ataques epilépticos. 
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Al retirarse del hospital por mejoras evidentes, fue una alegría para Vincent, volver 

a los campos al encuentro directo con la naturaleza y seguir en su búsqueda incansable de 

retratar el amor a la belleza de la naturaleza, como si intuyera un final, bajo el sople frío 

del viento y el vaivén de los cuervos en un campo de trigo, sin contener al tormento que 

lo persiguió por donde anduvo, se dio un tiro, al cabo de dos días, murió a los treinta y 

siete años (1890). 

 

 

“trigal con cuervos”, Vincent Van Gogh, 1890 

 

El loco del pelo rojo. 

Sedienta la muerte llega, 

Trigal con cuervos. 

Premonitorio. Suena un tiro. 

Llegó a la posada tambaleándose, 

apenas musitaba una palabra. 

Postrado en una cama, 

el brillo de sus cabellos se perdió. 

Theo llegó, todo estaba perdido. 

La vieja pipa siempre acompañándolo, 

en esos labios oscuros sin color. 

La fría mañana estaba consumada. 

Murió un poquito de nuestra alma, 

en los brazos de su hermano Theo, 

con un ramo de girasoles en el pecho 

sus flores preferidas. 
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Trigal con cuervos, obra que es considerada por algunos historiadores como el 

último de sus trabajos pictóricos, ya que fue pintado en julio de 1890, últimas semanas de 

vida de Van Gogh. Por lo tanto, es una pintura premonitoria a su muerte. La obra tiene 

una configuración temática de un cielo dramático y nublado, lleno de cuervos sobre un 

campo de trigo, dando la sensación de soledad y aislamiento se ve centrado por un camino 

central que conduce en espacio vacío sin dirección, incierta del vuelo de los cuervos. El 

viento presenta un soplo denso y frio. Un análisis según Kathleen Erickson, menciona que 

la pintura Trigal con cuervos es determinante para poder llegar a deducir la tristeza y 

soledad perturbadora que presentaba Vincent, las expresiones de las pinceladas señalan 

dolor y sensación porque su vida llegaba a su fin. El análisis llega a partir que en la época 

francesa de siglo pasado donde los cuervos eran simbolizados con la muerte, el 

renacimiento, o de la resurrección. Es posible que el camino, los colores rojo y verde, 

posiblemente sea una metáfora expresada mediante el color basada en sermón basada en 

el progreso del peregrino de Bunyan, el cual significa que el peregrino estaba melancólico 

por el camino largo, pero tenía la esperanza de llegar a la ciudad eterna al final de la 

jornada. 

 

La intensidad expresiva y religiosidad de Vincent Van Gogh, fue expresada con 

una tenacidad y fuerza que brilló con luz propia, obsesionado por retratar la naturaleza 

desde su propia perspectiva, tal cual la observaba, sin temores ni miedos que puedan 

afectar o caer en críticas que dañen sus constantes cambios de ánimo, cuadros depresivos 

que lo llevaron en diversas oportunidades a cumplir aislamiento severos al sufrimiento, al 

hambre y cuando recaía de forma más severas le llevó a la automutilación de su oreja y 

finalmente, a una autoeliminación. 

 

Se dedicó a la pintura en un universo paralelo, donde solo existió la naturaleza, el 

color y el pintor, en una constancia absoluta de lucha entre los colores brillantes y el 

esgrimir de sus percepciones. Durante los diez años dedicados en cuerpo y religiosidad 

(27 - 37 años), logrando plasmar entre paisajes, retratos, autorretratos y naturalezas 

muertas un total de 900 trabajos pictóricos que quedaron en manos de su hermano Theo 

Van Gogh. La intensidad por el dibujo en Vincent, surge a partir de las casualidades de 

concentrar su mayor atención a la figura humana, en el constructo morfológico, todo 

señala que fueron las horas eternas que pasó en los internados donde estuvo, para luego 

abrazar la fe religiosa. La gran cantidad de dibujos expuestos de los retratos de campesinos 
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y los paisajes revelan que tenía un dominio casi perfecto por la línea. Luego del rescate 

de la miseria que atravesaba, la fe y religiosidad que siempre mantuvo le dieron una 

dirección, donde descubre que el camino que lo depara es predicara con la pintura, al 

respecto Villacorta (1963) menciona: “En el afán de expresarse encontró un mundo nuevo 

y maravilloso de comunicación espiritual, la pintura y se dedicó entusiastamente a 

perfeccionar su nuevo lenguaje de formas, temas y colores” (p. 49). 

 

Fue a partir de su visita a Francia, donde descubre que los impresionistas 

realizaban exposiciones a trabajos similares a las de él, se sintió frustrado, imitado por 

tales descubrimientos e incluso engañado por su propio Hermano, otro cuadro depresivo 

que mantendrá abierta sin perdonar a su hermano, por no valorar sus trabajos pictóricos, 

De regreso a Arles, la intensidad, tenacidad asociada a la obsesión se fueron volviendo un 

tumulto en el pecho que no lograba desprenderse. Se dedicó con mayor ahínco a pintar 

cargado de enojo, los colores más expresivos nunca antes vistos, el color rebasaba la paleta 

y las telas del lienzo, esta fase del pintor Vincet considera que fueron iluminaciones de 

Dios. Como menciona (Bombrich, 2008). “Jamás dejar apagar el fuego de su alma, sino 

avivarlo. Posee un gran tesoro y oirá siempre con claridad la voz de su conciencia; el que 

escucha y sigue esta voz interior, que es el mejor don de Dios” (Van Gogh, 1995; p. 22). 

 

El Placer por el color amarillo de este genial pintor sentía una singular predilección 

y placer por el color amarillo, manifestándolo en gran parte de su obra, entre ellas las más 

importantes consideradas son “La casa amarilla”, “campo de trigo al sol con cegado”, 

“Terraza de café por la noche” “los girasoles” o “La avenida de los Alyscamps” entre 

tantas otras que tienen esta singular característica predilecta, la cual se analizará si este 

color presenta alguna rasgo de carácter psicológico o tener un problema visual. 

 

 

  

 

 

 

 

 

“La casa amarilla”, Vincent Van Gogh, 1888 
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La candidez y la vivacidad del fulgor alegre invadió a Vincent van Gogh cuando 

logró mudarse a una casa en la que pudiese establecer un estudio para sí mismo. Es quizá 

la representación gráfica más elocuente y alegre de pintor al encontrar un espacio propio 

para desarrollarse con soltura cada una de sus expresiones, La calidez que expiden las 

cartas que escribió a su hermano en esa época revelan un sentir renovado, donde menciona 

en una de sus cartas lo siguiente: 

 

Mi querido Théo, por fin estamos en el buen camino. Ciertamente, no importa estar 

sin hogar y vivir en los cafés, como un viajero, cuando se es joven, pero esto se ha vuelto 

insoportable para mí. Van Gogh, (1888). 

 

Es innegable que el pintor expresa esta pintura con el color amarillo el propósito 

de un renacer, de un volver a empezar, y que se expresa en el óleo un calor hogareño. 

 

El color amarillo que expresaba Vincent Van Gogh, es quizá un mascara, un color 

que escondía sus frustraciones y su soledad, al encontrase lejos de sus familiares y 

hermano a quien sentía una admiración personal. Ya que ciertamente el color amarillo 

representa como luminoso, asociado a la diversión, a la creatividad, a la juventud. 

También es sabido que el pintor sufría de ciertos trastornos depresivos, que los convertía 

en un energúmeno cargado de una rabia y ataques violentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Campo de trigo con segador y sol”, Vincent Van Gogh, 1889. 

 

Este gusto predilecto queda desfasado de las teorías que suscitan a partir de la 

exagera propuesta ya que estas alteraciones de colores que representa el famoso pintor es 

una enfermedad llamada Xantopsia, que proviene de griego xantos, patología conocida 

como la alteración de los colores que hace que los objetos visibles sean percibidos con un 
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ligero tono amarillento. Según los expertos, el sufrir esta enfermedad puede ser la clave 

de que el pintor sintiera especial preferencia por los tonos amarillentos, especialmente 

durante la última etapa de su vida, conocida como la etapa amarilla que comprenden 

trabajos en los años 1888 y 1889.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los girasoles”, Vincent Van Gogh, 1888 – 1889. 

Vincent Van Gogh, realizo una serie de pinturas con los girasoles, sus flores 

preferidas, en ello denota la fuerza cromática del color amarillo por encima de la mera 

descripción realista, ya que estas flores evocan la imaginación del artista, la fuerza 

expresiva de su temperamento artístico que solo el pintor posee, la incomprensión con su 

alrededor por capturar la esencia misma de la naturaleza lo alejó al aislamiento y la 

soledad. En esta etapa de su vida el color fue cobrando autonomía propia, convirtiéndose 

más en un aspecto esencial de las cosas y no tanto una descripción física. Así, el color es 

el medio de expresión de su vida interior, de sus sentimientos (Bombrich, 2008). 

 

El amarillo se trasformó en una forma caprichosa del empleo constante y seguido 

en la etapa amarilla del pintor, supeditada al conjunto de la obra, por lo que recibió el 

reproche de su amigo Gauguin que era más dogmático en su utilización de los colores, lo 

que fue uno de los motivos de fricción entre ambos y que le llevo a otros cuadros 

depresivos.  

 

El color amarillo que tanto represento el pintor esconde un secreto oscuro, la 

historia de un hombre que sufrió y que plasmó su visión del mundo en soledad, 

apoyándose en el lienzo, el papel y el pincel sus únicas herramientas para poder salir de 

tal enfermedad que sufrió desde que fue un marchante de la fe religiosa. 
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La soledad, hizo que este afamado pintor posmorte se inclinara a beber y consumir 

sus propios materiales de trabajo, como sus propios óleos y la absenta, la cual contenía un 

compuesto psicoactivo que le produjo alucinaciones. En este mismo argumento se 

menciona que la toxicidad del plomo que contenía las pinturas le generara malestares y 

un resquebrajamiento de su salud, y surgiera un problema cardioco lo que le provocaba 

convulsiones y epilepsia. 

 

Todo ello conllevó a que entre 1889 y 1890 ingresara en el hospital para enfermos 

mentales de Saint-Paul-de-Mausole. Nuevo espacio donde fue la inspiración de una de sus 

más grandes obras admiradas en todo el mundo: La noche estrellada, con su peculiar 

visión de la luna, que es la representación más fiel de las propias vistas que él tenía desde 

este hospital, es quizá la etapa de mayor producción obsesiva de obras pictóricas. 

 

El paradigma de los autorretratos en la carrera artística de Vincent van Gogh es 

quizá el más corto existente en la historia del arte, tan solo duró una década. Aun así, el 

pintor neerlandés fue verdaderamente prolífico, y se le atribuye 39 autorretratos, artista 

que realiza la mayor cantidad de autorretratos conocidos. Además de darnos una idea de 

la apariencia del artista, estas piezas trazan la trayectoria de su vida, desde su decisión de 

dedicarse a la pintura hasta su trágica batalla contra sus problemas de salud mental y los 

trastornos depresivos que lo llevaría a cuadros de locura y una descarga de furia y rabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autorretrato como pintor, Vincent Van Gogh, 1886 

Este primer autorretrato que pronto formaría la serie de los autorretratos plasmados 

por el pintor es quizá uno de las más originales formas de expresión de enfoque estético 

es evidente como se retrata con las características propias de un pintor, sosteniendo una 

paleta de pie ante un caballete, este autorretrato se diferencia del resto por su cromatismo, 
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se encuentra dentro de tonalidades frías, esto hace entender que tiene una influencia de los 

pintores clásicos como Rembrandt. Así mismo cabe destacar que este cuadro fue 

elaborado cuando aún se encontraba en Amberes mostrando una clara señal de seguir en 

la carrera artística, marcando un importante rito de paso en la carrera del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autorretrato con sombrero de paja”, Vincent Van Gogh, 1887 

El “Autorretrato con sombrero de paja”, corresponde a los primeros años de 

estancia en la capital francesa, evidentemente se puede apreciar a un Vincent Van Gogh 

en un progreso en ascendencia como pintor, con una soltura de colores en experimento 

puro, pinceladas sueltas y con una ligera influencia del puntillismo. Sin embargo, la mala 

suerte y el poco compromiso de su hermano Theo por vender su producción artística lo 

perseguía, ya que ningún trabajo pictórico del artista era mostrado en ninguna sala de 

exposición, teniendo a uno de los mejores marchantes de arte que representaba su 

hermano. Estos ataques de furia empezaban a notarse con más evidencia, por la poca 

respuesta del mercado de arte, por lo que toma la decisión de trasladarse a otro espacio 

considerando a París como un lugar imposible de trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autorretrato (dedicado a Paul Gauguin)”, Vincent Van Gogh, 1888. 

Vincent Van Gogh decidió trasladarse a Arlés, una comuna del sur de Francia, el 

pintor buscaba establecer un estudio de ensueño, donde proyecta un futuro espacio de una 
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comunidad de artistas en la cual pudieran vivir y trabajar. Para hacer realidad este sueño, 

alquiló varias habitaciones en un bloque de apartamentos que llamó la “Casa Amarilla”, 

teniendo como primer y único que acepto tal propuesta Paul Gauguin.  

 

Con el proyecto en marcha Vincent y Gauguin intercambiaron autorretratos, en la 

que denomina como una dedicación a Paul Gauguin, un cuadro con una historia de fondo 

verdaderamente peculiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “Autorretrato con la oreja vendada”, 1889. “Autorretrato”, 1889.  

 

“Autorretrato con la oreja vendada”, considerada una de las obras más famosas 

de Van Gogh, por su característica de pinceladas gruesas y enérgicas, ilustra su interés por 

el arte japonés y, por supuesto, retrata la herida cubierta del artista. Este trabajo es una 

muestra de los problemas de ataques de furia y rabia con la que padecía, al margen que la 

soledad, la historia de su crucial decisión de auto mutilarse es un dilema encerada entre 

tantas historias, donde solo el pintor y los actores más cercanos son los principales 

herederos de la verdad. Se puede apreciar a un Van Gogh relativamente estable luego del 

incidente, que es producto de la sobreexcitación, para mostrar que no le afecto en gran 

medida.  

 

Sin embargo, es el inicio de todo un cumulo de problemas depresivos que lo 

llevaran a la muerte próxima, el mismo artista reconoció que su estado seguía 

empeorando, en la cual voluntariamente se acercó a un centro de salud mental en Saint-

Rémy-de-Provence, una comuna cercana. 
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Ya en el centro de salud mental, Van Gogh continuó pintando mientras estuvo 

internado. Después de convertir una habitación extra del hospital en un estudio, completó 

150 pinturas, incluyendo; La noche estrellada, Jarrón con lirios, y su trágico 

Autorretrato, descrito por el artista como; “un intento de cuando estaba enfermo”, este 

autorretrato ilustra un punto importante de la vida de del artista, un sentido de auto-

aceptación. Probablemente pintó este retrato para reconciliarse con lo que vio en el espejo: 

una persona que no deseaba ser, pero que sí era. Por lo tanto, este último autorretrato es 

la única obra conocida mientras sufría de un episodio de psicosis. 

 

Edvard Munch, nació el 12 de diciembre de 1863, (Loten – Noruega). Con una 

infancia marcada por los fallecimientos de su madre y su hermana por tuberculosis, 

enfermedad que azotaba a todo Europa del siglo XIX, en seguida vinieron más pérdidas 

de familia, falleciendo el padre y pronto su hermana, episodios que marcaron la infancia 

y la juventud del mozo Edvard Munch, los cuales considera como épocas oscuras de 

depresión y surgimiento del talento expresivo, que más adelante representaría las 

principales fuentes de inspiración para sus trabajos pictóricos como para sus grabados.  

 

La enfermedad y la muerte fueron factores determinantes en la carrera artística de 

Edvard, tristeza, melancolía, ansiedad son otros agregados depresivos que guiaron a elegir 

un camino en la creación y expresión pictórica, luego de abandonar una carrera 

prometedora en la Ingeniería, dedicó su espacio en representar temáticas relacionadas a 

expresiones emocionales del hombre, con estudios en la técnica al óleo, acuarelas, 

grabados e innumerables dibujos, los cuales hoy en día se encuentran en el museo que 

lleva su nombre en la ciudad de Oslo – Noruega.  

 

Sus mejores expresiones pictóricas las desarrolló en situaciones donde la depresión 

se presentó con mayor frecuencia, expresando temáticas como el miedo y la amargura de 

haber perdido casi su totalidad familiar a causa de las enfermedades. Luego de sus estadías 

en varios países escandinavos y la influencia de los postimpresionistas, retoma a sus 

actividades artísticas con una temática que le llevará a la fama inmortal “la muerte” 

expresada desde diferentes técnicas, donde la desesperación se notará con mayor 

frecuencia en sus expresiones pictóricas y profesa frases como: “Sin el miedo ni la 

enfermedad mi vida sería como un bote sin remos” (Bischoff, 1991, p. 8).  
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“El grito”, Edvard Munch, 1893. 

 

“El grito”, es uno de sus trabajos más emblemáticos, creados a partir de materiales 

como el óleo, temple y pastel sobre cartón, con una medida que no supera el metro por 

lado. Fue un trabajo que selló una de las épocas donde los recuerdos, las angustias por la 

pérdida familiar se asomaban a sus pensamientos, los síntomas depresivos atacaban al 

pintor y grabador Edvard hasta llevarlos a cuadros depresivos recurrentes y progresivos, 

por lo que sentía una necesidad de expresión descomunal y elocuente expresividad. 

 

Munch, logra expresar una serie de trabajos con similares características al grito 

en diversos formatos, donde la principal expresividad de estudio fueron los colores 

chillones y las expresiones emocionales humanas a causa de las depresiones que 

atormentaban a todo ser dentro del espacio subjetivo del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ansiedad”, Edvard Munch, 1894. 

 

Este aspecto ondulante y de colores tan personales propios del artista, reflejan una 

situación que vivió el pintor, la cual provocó una visión que le llenó de un miedo profundo, 
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en este caso retrata la ansiedad, que a su vez es una de las emociones que acompañan y 

están relacionadas en muchas ocasiones con el miedo. Munch como muchos artistas que 

padeció de depresión constantemente retrata un imaginario mundo que aparece al fondo 

inundada por una situación infernal. En este trabajo del artista se puede percibir varios 

retratos desencajados, un espacio atmosférico que encarnan emociones de distintas 

formas. El principal centro de interés se enfoca en la mujer que abraza su cuello 

asfixiándose. Representación de ansiedad, una situación asfixiante y agobiante que es la 

característica de este trastorno depresivo, por lo que se deduce que este trabajo se relaciona 

directamente con el auto por ser considerada como una auto lesión que se provocaba.  

 

Edward Hopper, Artista estadounidense nacido en Nyack, 1882, fallecido en 

Nueva York, 1967), considerado como el máximo representantes del realismo americano 

del siglo XX. Artista que no tuvo el reconocimiento que se merecía en las artes plásticas, 

por lo que busco otros medios laborales, donde destaco en mayor medida como ilustrador, 

por lo que la carencia económica era uno de los mayores problemas que padecía y estos 

lo llevaron a cuadros depresivos recurrentes por una lucha de subsistencia. Su inicio se da 

con el grupo denominada American Scene, un amplio abanico de artistas que compartían 

intereses particulares de desarrollar trabajos con temáticas de la América Moderna, sin 

embargo, Hopper buscó su propio camino para elaborar temáticas que escapan del gusto 

de los artistas agrupados, en este camino nuevo y espinoso logró dominar su propia 

personalidad, con un carácter taciturno y sus formas austeras, tuvieron un fuerte reflejo 

original en su obra, caracteriza la simplificada realidad cotidiana y la captación de la 

soledad del hombre contemporáneo. Una población que vive en un espacio depresivos, 

sus obras son hoy en la actualidad cumbres del realismo americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los noctámbulos”, Edward Hopper, 1924. 
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Obra que representa una noche en un bar de New York, donde se puede observar 

los últimos clientes, este trabajo artístico fue una de las cumbres del realismo americano, 

icono y representativo de la población joven de la época, ya que muchos de los jóvenes 

de esta época se sentían en extrema soledad, el artista plasma de manera detallada las 

proyecciones de luces, que le da esa sensación de soledad en una inmensa ciudad dentro 

de los conceptos de la modernidad que rompe de sigilosa.  

 

Hopper fue un experto en darle un tratamiento tan singular que lo denominaba 

como el espacio cinematográfico por sus escenas de personajes solitarios, en actitudes de 

pensamiento, el empleo de la luz son los principales elementos diferenciadores de su 

pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La autómata”, Edward Hopper, 1927. 

 

Trabajo pictórico, dentro de la serie vida en la ciudad, donde claramente muestra 

a una mujer similar a los noctámbulos, con la diferencia que este trabajo se encuentra en 

una cafetería de una noche común e Nueva York, delante de un ventanal por el cual se ve 

el alumbrado nocturno de la ciudad. 

 

Hopper, es un artista que pinto paisajes y escenas al aire libre, sin embargo una 

mayoría de sus trabajos es de temáticas de lugares públicos, porque son sus preferidas, 

como bares, hoteles, estaciones de trenes, un espacio que frecuentemente es muy 

concurrido, pero el artista prefiere estos espacios desolados y vacíos, donde se observe la 

soledad, por lo que acentúa el efecto dramático a través de los fuertes contrastes de luces 

y sombras, que le atribuía un especial decoro de la estética dentro de sus obras pictóricas. 
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 “Sol de mañana”, 1952. “Habitación de hotel”, 1931. 

 

Tanto, “sol de mañana” y “habitación de hotel”, son obras pictóricas que tiene un 

concepto similar, en ambas obras se puede apreciar a una mujer sobre la cama de la 

habitación de su hotel, evoca la soledad y frialdad de la mañana, inspiración muy frecuente 

en el artista, por lo que Hopper tendrá una serie con el título vida sobre la ciudad, los que 

tendrá estas escenas solitarias, con un lujo detallado de los elementos a plasmar y esta 

proyecciones de luces y sombras que el artista desarrollará en todo su proceso creativo a 

lo largo de su vida.  

 

Pasó la década de los 1930, fruto del aislamiento y aumentó considerable de su 

fama, la crítica le ofrece un escaño dentro de los maestros de las artes plásticas, por lo que 

la fama comenzó a crecer a partir de su muerte en el año 1967, es así que el artista ocupa 

un merecido lugar en los museos de arte contemporáneo. 

 

Víctor Humareda Gallegos, originario de Puno, nacido en la ciudad de Lampa 

un 6 de marzo de 1920. Estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde estudió 

tres meses. Sin embargo, no pudo continuar por carencias económicas, en la cual tuvo que 

realizar diferentes actividades para obtener dinero y mantenerse en vida en una ciudad 

limeña desordenada y despreocupada, más adelante vuelve a ingresar a la casa de estudios 

de las Bellas Artes.  

 

En 1950 obtiene una beca para viajar a la ciudad de Buenos Aires, efectivamente 

en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, toda esta obtención logra 

por sus buenos condiciones artísticas y talento que lo perseguía desde temprana edad, en 

la cual permanece durante tres años. A su regreso a Perú en el año 1952 se instala en la 

habitación 283 del hotel Lima, en el distrito de La Victoria. Espacio de reducido tamaño 
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instala su taller frente a su espacio de dormir, con elementos esenciales en una habitación, 

y acompañado de textos clásicos de artistas de talla mundial como, Toulouse Lautrec, 

Picasso, Goya, Greco, Gauguin, Van Gogh, Daumier y Rembrandt. 

 

En 1966 Humareda viaja a Europa un 28 de setiembre, llega el 22 de octubre a 

París, donde permanece un mes. A su retorno Humareda expresa la siguiente frase: 

“Tacora es mejor que París”. Había regresado desilusionado, porque no encontró el París 

que añoro con ansias de una ciudad luz y de oportunidades un sueño frustrado a parte que 

no fue una ciudad que lo cautivara y se preguntaba frecuentemente esta es la ciudad que 

aguardo a tantos artistas que tanto había admirado de los pintores que pisaron suelo 

parisino. La madrugada del 21 de noviembre de 1986, Víctor Humareda deja de existir, 

dejando un volumen de excepcionales trabajos plásticos. 

1.2.9. La soledad creadora de Víctor Humareda 

 

En el cuarto del único taller número 283 del Hotel Lima, este representaría el 

espacio de la soledad creadora del artista, espacio donde pasaría la mayor parte de su vida 

plasmando sus más elocuentes expresiones plásticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Marilyn y yo”, Víctor Humareda. 

 

“Marilyn y yo”, es una obra de arte, donde manifiesta expresamente su admiración 

hacia la actriz norteamericana Marilyn Monroe, a quien adoraba. Y menciona. “Estoy 
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casado con Marilyn Monroe. No tenemos hijos. Vivo solo con ella en mi hotel. Nunca me 

habla, ni la toco. Sólo la contemplo, además es de papel”, declaró alguna vez a la prensa, 

que se le acercaba cada cierto tiempo como si fuera un raro espécimen que habitaba una 

habitación de hotel a plena soledad inmiscuido en una creatividad única y original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Arlequín, la muerte y Charlotte”, Victor Humareda. 

La obra, “El Arlequín, la muerte y Charlotte”, es una representación de su 

personalidad con los personajes que admira y toma como temática la muerte como el 

mismo, el arlequín su admiración, y Charlotte una mujer siempre presente. Humareda, fue 

un artista que produjo una buena cantidad de trabajos pictóricos al óleo con temáticas de 

la muerte, arlequines, y mujeres de la vida fácil (prostitutas). Sin embargo, este trabajo 

tiene singular característica ya que está dentro del tiempo que Humareda es diagnosticado 

de cáncer de garganta el año (1983), y por tal se presenta como un autorretrato 

personificando a la muerte con su sombrero y su traje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Arlequines”, Víctor Humareda. 
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Una de las preguntas frecuentes de los artistas y poetas que conocieron a Víctor 

Humarada fue; ¿a qué clase de personajes les presta atención Humareda?, pareciera que 

pintaba a todos aquellos que sentía singular atracción, por su tristeza, soledad, 

trasfiguración humana, de aquellos personajes que tuvo contacto y se sentía identificado, 

con los alegres arlequines de la parada que se ganaban un centavo, con las corridas de 

toros, peleas de gallos, procesiones, hombres embriagados, prostitutas, la muerte y 

máscaras, fueron un variada muestra de personajes selectos del hombre común que 

conocía en cada una de sus faenas míticas al visitar los bares. Por lo que sentía una 

atracción por los coloridos personajes de los arlequines, estos modelos pictóricos de 

Humareda pertenecen a un mundo distanciado y sin fortuna, siempre preocupados 

trabajando por alguna desgracia y mal vivir. Humareda fue criticado por ser un personaje 

más de sus pinturas, por comportarse como lo hacía, girando en torno a la angustia y 

soledad. Muchas veces fue rechazado por la crítica y su trabajo no fue valorado en aquel 

entonces como se debía. Los arlequines de Humareda, es quizá una de las mayores 

representaciones que mantuvo innata hasta sus últimos días de vida, ya que en ellas se 

retrataba y se sentía identificado, con cada uno de estos personajes.  

 

“Dominar el color es un norte en mi vida, es un faro, como guía a un puerto. Sin 

dominio del color no hay pintura y la pintura no es solo color, es forma, es armonía, es 

composición, es dibujo y también es realidad. Pero es una realidad que tengo que sentirla, 

que tiene que gustarme”. (Velázquez, 1994, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La habitación”, Víctor Humareda. 
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Este trabajo es quizá una de las mayores muestras de respeto y admiración que 

sentía Humareda por Vincent Van Ghog, ya que la representación pictórica de la 

habitación de Humareda, tiene características que pueden ser señaladas en la obra 

pictórica; el dormitorio en Arles del famoso pintor de los Países Bajos. 

 

 Así mismo este trabajo representa el desorden de su habitación, colores sobre la 

cama, sin antes mostrar atención a sus musas como Charlotte y Marilyn, que cuelgan en 

la pared. Humareda se encontraba totalmente comprometido con la pintura, por lo que 

menciona en una de las entrevistas que; “La pintura no te da tiempo para vivir esa vida de 

hogar, soy así y ese hotel me da las facilidades para poder pintar, con toda la tranquilidad 

posible, no puedo vivir de otra forma, los colores son muy caros, las telas, estoy contento 

con vivir así. Además, si viviera de otra forma ya no sería Don Víctor Humareda”. 

(Schwarz, 1989, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “El burdel”, Víctor Humareda 

 

“Muy caro era París para mí, pero muy hermosa. No pude ir al Teatro ni a los 

conciertos, ni donde las chicas. Yo dibujaba para entenderme con la gente, para decirles 

que me traigan una manzana yo les dibujaba una manzana (...) es muy angustioso estar en 

un país extranjero y no saber el idioma ni tener plata”. (Schwarz, 1989, p. 9). Humareda 

continuó su carrera manteniendo siempre esa imagen extravagante y rebelde, siendo 

constantemente criticado por el estilo de vida que llevaba.  
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Carta notarial a un comprador moroso, es quizá uno de los pasajes más amargos 

que le toco vivir al pintor del pueblo, que lo llevo a la angustia, pues se trata de un cuadro 

vendido a 15 mil soles, donde describe que después de mucho trabajo, sudor y desgaste 

sólo me ha pagado 4,400, una suma que no cubre los gastos para el logro final. Se 

menciona que es una anécdota verídica, ya que el comprador no cumplió con el acurdo 

tratado, ya que Víctor los necesitaba de urgencia el dinero para la compra de sus materiales 

y alimentos, sobre todo el pago del hospedaje.  

 

1.2.10. Producción artística  

 

Se llama producción artística a todas las acciones necesarias y útiles de una 

creación, ya sea una producción novedosa o una producción serial, para las cuales 

requieren de dimensiones propias de una creación, primeramente, el nacimiento de la idea 

a producir, en seguida una pre-visualización como el nexo más próximo a la ejecución, 

para luego dar los primeros bocetos de la idea madurada y finalmente, la concreción de la 

idea como producto final. La producción artística engloba a los diferentes productos 

expuestos hasta hoy en día, a los diferentes resultados que se dieron en las categorías 

artísticas en general como son (literatura, escultura, pintura, danza, teatro, arquitectura, 

grabado, etc.); por lo tanto, la producción artística en la historia de la humanidad cuenta 

con un amplio abanico de expresiones, tanto manual como producciones en serie. 

 

Al respecto, Monrac (2015) menciona; las manifestaciones artísticas relacionadas 

a la creación artística han desarrollado una importancia significativa en el trascurso del 

hombre en la historia. Ciertas producciones artísticas se clasifican, permitiendo diferenciar 

cualidades estéticas unas de otras, muchas de las producciones artísticas conocidas no 

persiguen algunas utilidades prácticas, ni se incluían a una producción en serie o manual 

de objetos funcionales como se definen en conceptos de Kant (1999), con los propósitos 

del juicio al gusto, a los que simplemente clasifica como expresiones artísticas con fines 

decorativos y que no cumplían propósitos críticos a la razón del ser humano, sino que, su 

finalidad cumple el propósito de satisfacer el placer.  

 

Según Rodríguez (2008), menciona; las producciones artísticas y sus diversos 

lenguajes han permitido al ser humano manifestar sus ideas y sus percepciones del cómo 

ven y del cómo representar el mundo y sus propias realidades. Por consiguiente, la 
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producción artística se encuentra sujeta a las percepciones que el artista las considera, 

dándole crédito mayor a la necesidad de exteriorizar las emociones y sensaciones 

brindando un proceso de sensibilización y comunicación ante la vida y estos lenguajes 

tienen implícitos la creatividad y los múltiples procesos a los que estas producciones 

artísticas están sujetos. 

 

1.3.  Marco Conceptual:  

 

• Depresión. La OMS (2018) cataloga a la depresión como el mayor de los 

trastornos mentales, donde se refleja ciertos comportamientos de la tristeza, 

desinterés total y parcial por el compromiso a las metas y objetivos de la vida. 

estos comportamientos no solo son aspectos emocionales que afecta a la sociedad 

de edad específica, más al contrario la depresión afecta a todo sr humano, y en los 

estudios de contexto refleja que se concentra en mayor proporcionalidad en la 

ciudad de poblaciones mayores. 

  

• Creatividad. Considerada como una de las habilidades humanas más relevantes, 

por la capacidad de crear nuevas frente a los obstáculos, que imposibiliten su libre 

trascurso evolutivo. Así mismo la creatividad es un proceso de desarrollo que 

requiere de práctica y disciplina constante, donde la recolección de conocimientos 

y experiencias hacen que su desarrollo sea mayor al resto de los humanos. La 

creatividad, como habilidad presente en los seres humanos, hace que en todo 

momento uno puede ser creativo e ingenioso con cualquier cosa. Tipos de 

creatividad según Sternberg: “creatividad replica, la creatividad de redefinición, 

creatividad de avance, creatividad de redirección, reconstrucción y reiniciación” 

(Sternberg, 2007, citado en Morac, 2015). 

 

 La creatividad es una actividad constante en todas las disciplinas científicas 

y prácticas, muchos consideran que la creatividad solo es una aspecto de las artes, 

que solo el artista es capaz de desarrollar, lo cual es una total falacia, la creatividad 

es propio de toda persona humana, y presente en cada uno de los acontecimientos 

simples y complejos del quehacer diario; porque los procesos cognitivos se 

encuentran en actividad constante y las desarrollan toda persona, y son los que 

brindan la capacidad de seleccionar, catalogar los elementos que pueden integrar 
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con conocimientos previos, memorias o nuevos conocimientos para crear nuevas 

estructuras en la creación. 

 

• Producción artística Se define a la producción artística como la serie de acciones 

y sucesos que se componen de varias etapas para un resultado artístico, la primera 

vendría ser la preproducción, donde se visualiza de manera subjetiva la idea inicial, 

para luego concretizar en un boceto previo, en segundo lugar se menciona la 

elaboración del producto o producción, esta es la parte donde la sapiencia de 

conocimientos teóricos y técnicos debes concatenar, para un resultado satisfactorio 

y finalmente vine la postproducción o también llamada como la distribución, etapa 

final que se traduce como la muestra de las expresiones artísticas elaboradas en un 

salón de exposiciones o por medios diversos. 

 

 Es menester mencionar que la producción artística se diferencia de acuerdo 

a las categorías artísticas y de que se componen; en otras palabras, la clasificación 

(artes mayores y artes menores), según su manifestación histórico temporal, 

espacial, estética y su tipo de producción ya sea manual o tipo de producción en 

serie.  

 

• Proceso creativo. Conocida también como la fase divergente, espacio donde se 

generan las ideas y la imaginación, por lo general un proceso creativo está sujeta 

a un enfoque dirigido por un objetivo claro y concreto. Según Morac (2015) “El 

proceso creativo no es una actividad propia de los artistas o de los científicos, sino 

que es parte de cotidiana de toda persona, lo cual requiere voluntad de hacer cosas 

diferentes o la intención de mejorar lo que ya existe, para ello requiere de tiempo 

y dedicación” (p.86).  

 

1.4. Marco espacial:  

 

El espacio en donde se desarrollará la investigación es en la ciudad de 

Ayacucho, en los talleres donde fluyen la imaginación y en los talleres personales, así 

mismo en los talleres de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe 

Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho. 
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1.5. Marco temporal:  

 

El estudio se fundamenta sobre la búsqueda de información documentada de primera 

fuente, gestores bibliográficos indexados y entrevistas docentes y estudiantes de la 

institución artística, que permitió la construcción consistente, coherente de las teorías y 

conceptos sobre el fenómeno de estudio, durante marzo del 2021 a marzo del 2022.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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2.1. Situación Problemática 

 

Los cambios sociales en la actualidad se están suscitando de manera acelerada por 

las dinámicas internas y externas de la sociedad, estos se traducen en los aspectos 

políticos, económicos, educativos y tecnológicos, que han desencadenado episodios 

depresivos de distintos niveles en las personas de todo espacio geográfico; así pues, la 

depresión considerada como una de las enfermedades biopsicosociales muy complejas por 

sus distintas formas de manifestarse y con síntomas que pasan muy desapercibidas han 

llegado a considerase como un problema real en la sociedad generalizada; pues los factores 

que influyen según los profesionales de Psicología, determinan que los aspectos 

psicológicos constituyen como los más comunes; considerando a la depresión de muy fatal 

(suicidio) al no ser tratado en su debido momento, así también los factores biológicos, que 

se dan en la juventud por los cambios hormonales (falta de autoestima, constantes cambios 

emocionales, enamoramiento asiduo, etc.) y los factores sociales que afectan a toda la 

población por ciertas carencias (económicas, laborales, educativas, etc.). En ese sentido, 

la depresión es un problema de salud pública que se presenta de forma insospechada en 

todo espacio social, aunque en ciertas personas con mayor o menor grado de complejidad, 

que no se está tomando en cuenta por desidia e irresponsabilidad social.  

 

La configuración de cada estudiante se caracteriza por la facilidad de adaptación a 

cualquier adversidad, sean problemas geográficos, sociales, emocionales; sin embargo, 

muchos de estos cambios como, el de la ciencia y la tecnología que son factores 

determinantes en estas últimas décadas han generado aumentos excesivos de tensiones 

emocionales a niveles desmedidos, siendo una problemática de salud pública, lo que 

señala que estos cambios generan reacciones distintas en cada uno de los estudiantes, que 

conlleva a cuadros depresivos anímicos, cognitivos e interpersonales, generando 

resultados negativos en su avance académico de los educandos a lo largo de su carrera 

profesional. 

 

2.1.1. Planteamiento del problema: 

 

A nivel internacional, según la Organización Mundial de Salud ( 2020) la depresión 

como problema psicológico en estas últimas décadas viene a ser considerada como un 

problema de salud pública, afectando de manera contundente a 5 de cada 10 jóvenes y 
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adultos de los países de América del Sur y América Latina, entre las edades que oscilan 

de 15 a 30 años promedio, del mismo modo hace hincapié, en uno de sus apartados del 

informe la OMS (2020) afirma, los trastornos mentales y neurológicos representan el 25% 

de las enfermedades más comunes que sale a luz por los reportes de los hospitales y 

clínicas especializados en temas de salud pública, representando un grave problema para 

los Ministerios en contrarrestar esta problemática que va en aumento; de igual manera, la 

tasa de morbilidad, mortalidad y discapacidad se han duplicado en países como Chile, 

Argentina, Colombia, etc. En ese sentido, la depresión pasó a ser un diagnóstico frecuente 

en los centros de salud pública y privada, teniendo diferentes factores que repercuten a 

esta población totalmente vulnerable. 

 

Se menciona que la depresión como problema psicológico en estas últimas décadas 

se encuentra en niveles muy altos, donde la población joven y adulta es la más afectada 

por cuadros depresivos recurrentes y frecuentes, estos se dan por distintos factores. En esa 

misma línea conceptual, estudios realizados por la OMS (2020) menciona que las 

metrópolis más superpobladas donde encabeza (Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, Santiago 

de Chile, etc.), son las que muestran estudios poblacionales y censales en materia de la 

salud pública y están afectas a superar las escalas que se mantuvo observada por 

depresiones de diferentes niveles. Estos indicadores realizados en Sociología y Medicina 

señalan que “es la segunda causa de discapacidad en las mujeres y la tercera en hombres, 

superada únicamente por enfermedades congénitas,” (OMS, 2020, p. 8).  

 

Datos que revelan un problema social grave, además la misma investigación afirma, 

el 30% de la población adulta de los países con población superior sufre de algún problema 

emocional, haciendo visible que las políticas educativas en salud mental y psicológicas en 

los países de América del Sur se encuentren aludidas, siendo responsabilidades propias de 

los gobiernos en contrarrestar con presupuestos que salvaguarden estas problemáticas de 

salud pública que están afectando en gran medida de forma sistemática a la población en 

riesgo. 

 

En esta misma línea investigativa se menciona a la organización encaminada por las 

Naciones Unidas denominada; Objetivos de Desarrollo Sostenible con siglas ODS (2018) 

quienes determinan, que los factores que inciden o desencadenan una depresión entre las 

razones psicosociales se encontró que el primer factor es haber sufrido estados depresivos 
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anteriores, el segundo es el aislamiento social y el tercero la violencia intrafamiliar (2018, 

p. 25). Así mismo, el deterioro en la calidad de vida, largas horas frente al ordenador, 

Smart fones, tabletas, la presencia de enfermedades crónicas como hipertensión o 

diabetes, la cesantía, períodos de duelo, la pobreza y las dificultades para acceder al 

conocimiento, entre otros, también nos hacen más vulnerables frente a este trastorno del 

ser humano. 

 

A nivel nacional, se toma en consideración los informes epidemiológicos realizados 

por el Instituto Nacional de Salud Metal (2018) quienes mencionan; que el 20.7 % de la 

población peruana mayores a los 12 años, sufren algún cuadro depresivo y trastorno 

mental de alguna característica en particular que lleva a esta población depresiva a una 

crisis emocional recurrente. Así mismo existe cierta relación con las aseveraciones del 

MINSA (2018) donde afirman que las enfermedades a causa de las depresiones ocupan 

un 17.5%, siendo esta un porcentaje alto para una población relativamente joven, 

provocando un acelerado crecimiento de mortalidad en la población joven y adulta, 

ubicando a la depresión unipolar como la causante de pérdidas irreparables a una escala 

mayor. 

 

Otro de los datos relevantes que el MINSA (2018), menciona, que el foco depresivo 

proliferante en la población educativa es la ciudad de Lima y la provincia constitucional 

del Callao con un 7% de todo el territorio nacional, donde la depresión más frecuente se 

da en las estudiantes mujeres (sexo femenino) con un 11%, mientras que los estudiantes 

varones (sexo masculino) tan solo registra un 3%. Según los datos por el INEI (2020) la 

población en edad que oscilan entre los 15 a 24 años de edad promedio y representan la 

población educativa superior, asciende a 6,186,122 jóvenes los cuales representan el 

18.6% del total de la población. 

 

(MINSA, 2018) recoge datos acerca del comportamiento epidemiológico, donde 

evidencia que en esta última encuesta los adolescentes y jóvenes que pasan por aulas 

educativas superiores como Institutos Pedagógicos, Tecnológicos, Escuelas Superiores, 

Universidades y Técnico Productivos, pasan por constantes cuadros depresivos con 

incidencias suicidas, afectando de manera directa al rendimiento académico y emocional 

de estos estudiantes, información que viene hacer un problema social muy grave, donde 

la salud mental en estos contextos afectan a la población en general, para tal en estas 
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mismas encuestas se buscó factores de riesgo en la ubicación de tales cuadros depresivos 

y en estas un 60% de los estudiantes encuestados afirmaron que sus padres no entienden 

sus preocupaciones, un 12% que se sienten solos y un 9% la falta de autoestima, bullyng 

etc.  

 

Estos factores mencionados se encentran asociados entre tantos otros problemas que 

surgen con lo cotidiano, temas laborales y económicos pasan a formar problemas 

depresivos con pensamientos suicidas. 

 

A nivel local, la región de Ayacucho en la actualidad es considerada una población 

bastante joven en un pujante crecimiento en todo los aspectos sociales, ya que recordemos 

que pasado las 3 décadas a los problemas sociopolíticos que afectó a toda la población 

ayacuchana, hoy se puede observar cambios considerables sobre todo en los jóvenes que 

fueron los más afectados, el acelerado avistamiento para el futuro de la región es sin duda 

estas nuevas generaciones con pensamientos acorde a su contexto actual, sin embargo, los 

problemas sociales en temas de salud mental (depresión, trastornos mentales) pasaron a 

configurarse desde otras perspectivas que está afectando considerablemente por diversos 

aspectos tanto económicos, sentimentales entre otros llevándolos al consumo del alcohol 

en exceso, tabaquismo, angustias que tiene que ser ayudado por los profesionales expertos 

en temas de salud pública. 

 

Según los datos estadísticos del hospital regional de la ciudad de Ayacucho, la 

depresión para los estudiantes de educación superior, representa un problema de gran 

magnitud por los diferentes factores, entre ellas el contexto familiar, que es una de las 

problemáticas notorias y juega uno de los factores determinantes para la presencia de la 

depresión originadas desde el núcleo familiar, en ese sentido, muchos de los estudiantes 

de los diferentes centros superiores son provenientes de zonas rurales, siendo esta una 

primera causa, evidenciando de manera fehaciente, la soledad, la tristeza, el idioma, 

aspecto económico, alimentación y tema laboral, entre otras, llevando a los estudiantes a 

cuadros depresivos graves y recurrentes, siendo esta como un tema psicológico, sin poder 

superar o simplemente abandonando sus estudios para seguir laborando y solventar sus 

gastos, ocasionando en los estudiantes, una baja calidad de vida, baja autoestima, 

desconfianza, violencia, desmoralización, estados tensionales y llevando al consumo de 

sustancias nocivas para la salud. 
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2.1.2. Formulación del problema: 

 

La depresión como enfermedad que afecta a las emociones, ha sido un problema que 

ha ido en aumento en las últimas décadas en tota las sociedades a nivel mundial, sin 

embargo, es una enfermedad que siempre ha estado presente a los artistas y en su 

producción de arte, ya que es el nutriente agregado para expresar sus emociones mediante 

la línea y el color. Estos trastornos en los artistas llevan a buscar una serie eventos y 

acciones como el aislamiento, la soledad, tristezas, angustias, formas particulares que de 

encontrar la conexión e inspiración en exteriorizar sus creaciones pictóricas por lo tanto 

la investigación busca describir como estos eventos son nexos recurrentes en los artistas 

para lo cual se plantea los siguientes problemas. Mas no así busca soluciones clínicas que 

puedan ayudar a sobrellevar en la sociedad. 

 

 Problema general: 

 

• ¿Cómo la depresión puede ser un estímulo para la creación pictórica?  

 

 Problemas específicos: 

 

• ¿Cómo la falta de libertad afecta las creaciones pictóricas? 

 

• ¿Cómo la angustia y la melancolía pueden ser un medio para las creaciones 

pictóricas?  

 

• ¿Cómo el aislamiento y la soledad se trasforman en espacios creativos para las 

creaciones pictóricas, Ayacucho?  

 

• ¿Cómo la locura puede generar un goce estético en la creación pictórica hasta el 

punto de llegar a ser considerado una genialidad?  
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III. JUSTIFICACIÓN 
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Los jóvenes que concluyen la carrera profesional de las artes plásticas pasan a 

formar parte del proceso educativo superior, pues se encuentran frente a múltiples avatares 

sociales contemporáneos; sin embargo, estos mismos jóvenes representan la fuerza 

incansable de expresión plástica, de comunicar sus emociones y sentimientos mediante el 

acto creativo. En ese sentido, las artes plásticas seguirán siendo el medio que proporcione 

a los hombres pistas para el entendimiento del comportamiento creativo en conexión 

directa con los estados emocionales primarios como la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el 

asco, el miedo, la ira, entre otros. Por tales fenómenos emocionales descritos que se 

presentan en los individuos, el presente estudio se justificará de la siguiente manera. 

 

3.1. Social 

 

Se justifica desde una perspectiva social, porque contribuirá a la identificación de 

ciertos factores sociales que determinen la creación artística de los jóvenes estudiantes, 

factores que serán analizados para así poder entender los diversos problemas que pudieran 

estar atravesando. De manera categórica, el ser humano es por naturaleza un ser social, 

que si no puede expresar un fenómeno psíquico con los labios puede hacerlo por el 

lenguaje pictórico. Serán expresados mediante signos y colores plasmados en sus 

creaciones pictóricas, bastará una señal para poder describir los fenómenos anormales de 

los estudiantes, en un momento de agobio de su estado de vulnerabilidad. La investigación 

se desarrollará a partir de la creación de expresiones pictóricas, para ello se contará con 

docentes y estudiantes que presten características peculiares que se evidencie mediante la 

observación y el comportamiento que muestre alguna relación depresiva. En ese sentido, 

estos factores y sobrecargas producto de la depresión constituirán el nexo para lograr 

expresar un lenguaje pictórico en una momentaneidad depresiva. De esta manera estará 

justificada socialmente, al contribuir con las descripciones pictóricas en un momento 

depresivo. Si bien es cierto este estudio no pretende generalizar, ya que los resultados 

estarán dados en una población educativa con ciertas características que se tomará en 

cuenta mediante entrevistas realizadas. 

 

3.2. Teórico:  

 

La presente investigación se justifica teóricamente porque pretende describir, 

explicar, analizar, e indagar diferentes expresiones artísticas de un determinado trastorno 
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depresivo a causa de los múltiples factores existentes en todo momento, y como estas 

afectan el trascurso cotidiano en la sociedad; de esta manera contribuir a las 

interpretaciones de trabajos pictóricos producto de las depresiones en momentos menos 

inesperados. En concreto, surgirán conceptos y teorías que sirvan para incrementar el 

acervo en el campo de la ciencia. 

 

Las artes plásticas desde cualquiera de sus múltiples disciplinas, pueden construirse 

a partir de realidades objetivas como subjetivas, realidades cargadas de emociones e ideas 

en momentos depresivos. Por lo tanto, estos trances son vehículos en el artista para lograr 

exteriorizar sus miedos, su soledad, su tristeza, etc. Serán estas creaciones expresivas las 

que podrán ser analizadas para posteriores estudios relacionados a los fenómenos de 

estudio. 

 

3.3.Metodológico: 

 

En este campo, la investigación se justifica porque hace uso de métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que serán evaluados y contrastados con la realidad 

empírica; que siente y enfrenta la depresión y explicar los fenómenos que suceden a su 

alrededor. 

 

3.4. Práctico: 

 

El presente proyecto de investigación, obedece al interés por desarrollar trabajos 

artísticos con la técnica al óleo sobre lienzos y otros formatos que se acomoden a las 

necesidades del espacio creador, en ese sentido la depresión: nexo en la creación pictórica, 

Ayacucho - 2022, es un trabajo producto del exhaustiva búsqueda de información 

documental y la creación pictórica en estados depresivos, ya que se encuentra demostrada 

por estudios que existe un espacio personal en los artistas que gustan de la soledad, del 

asilamiento y otros aspectos que relativamente son vistas como malas y enfermizas, sin 

embargo para las personas de gusto plástico son características propias que fluye la 

creatividad a un nivel superior. 
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IV. OBJETIVOS 
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Los objetivos en un trabajo de investigación cualitativa representan lo 

imprescindible de la indagación, ya que se orienta lo que se pretende encontrar y se define 

los hallazgos de la naturaleza estudiada, por ser una investigación de diseño hermenéutico 

- fenomenológico de carácter social artístico y de visión humanista, en ese sentido la razón 

de los objetivos se enfoca en la interpretación de todos los procesos desarrollados por la 

conciencia y la razón humana. 

 

Por lo tanto, la depresión nexo de la creación pictórica, es fruto exhaustivo de la 

búsqueda de información bibliográfica, donde comprende el comportamiento de los 

artistas con el reflejo de su producción plástica, así mismo reflejar con la práctica artística 

el resultado de una selecta muestra de tres trabajos plásticos en un estado depresivo, para 

lo cual se ha señalado objetivos generales y específicos que serán contrastados en los 

resultados.  

 

4.1. Objetivo general 

 

• Describir las creaciones pictóricas elaboradas en un estado depresivo.  

 

4.1.1. Objetivos específicos: 

 

• Conocer cómo la falta de libertad afecta las creaciones pictóricas, Ayacucho 

2022 

 

• Describir cómo la angustia y la melancolía se convierte en un medio para las 

creaciones pictóricas. 

 

• Explicar cómo el aislamiento y la soledad puede ser un espacio de creación en 

las expresiones pictóricas. 

 

• Explicar cómo la locura genera un goce estético en la creación pictórica hasta 

el punto de llega a ser considerada una genialidad. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1.Aspectos Metodológicos: Enfoque cualitativo 

 

Constituye todos los mecanismos, instrumentos y procedimientos propios de 

investigación que se han de emplear para llevar a cabo el estudio, los mismos que 

empleados con rigurosidad garantizarán hacia un arribo relevante y que se cumplan con 

las respuestas contundentes sobre los objetivos planteados con anticipación. 

 

5.1.1. Tipo de estudio: Cualitativa. 

 

La presente investigación se realizó en base a un estudio de tipo cualitativo, ya que 

este tipo de investigación según Tamayo y Tamayo (2006), comprende a un tipo de orden 

descriptivo, que tiene una orientación hacia una estructura teórica, donde lo más 

conveniente es la revisión documental para la descripción, registro, análisis e 

interpretación del fenómeno estudiado; así también este tipo de estudio se enfoca en la 

realización  realiza sobre conclusiones dominantes o sobre situaciones de sujetos grupo o 

cosa sobre un acontecimiento de contexto, por lo tanto, la investigación de este tipo trabaja 

sobre realidades y hechos caracterizándose de otras por presentar una interpretación con 

veracidad y correcta descripción.  

 

Para Bernal (2006), la investigación descriptiva que se encarga de puntualizar las 

características de la población, su objetivo es la descripción, la narración de hechos, 

situaciones o rasgos, características de un objeto de estudio, pero no se dan explicaciones 

del porqué de las situaciones, hechos o fenómenos. 

 

Así mismo, la revisión sistemática de bibliografías sobre la depresión que se efectuó 

facilitó la obtención de información para reconocer las características y particularidades 

sobre los trastornos depresivos presentes en los estudiantes de las artes plásticas. 

 

5.1.2. Nivel de investigación: Descriptivo  

 

Como lo hace notar, Arias (1997), el nivel de investigación hace referencia, "al 

grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno" (p. 92). (Citado en Palella 

y Martins 2012). 
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Descriptivo. El propósito de este nivel es el de interpretar realidades observadas bajo un 

criterio de análisis de los hechos. Así mismo comprende el registro, análisis e 

interpretación de los procesos de los fenómenos Palella y Martins (2012, p. 92). 

 

5.1.3. Diseño de investigación: Hermenéutico – Fenomenológico. 

 

El diseño utilizado fue el hermenéutico - fenomenológico, para ello se toma en 

consideración a Martínez (2007), quien menciona que las investigaciones de esta 

naturaleza, “es indispensable y prácticamente imprescindible, cuando la acción o 

comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones” (p. 102).  

 

Con respecto a la fenomenología, Martínez (2009), declara “la fenomenología es el 

estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el 

hombre” (p. 137). 

 

 Así mismo, Colmenarez (2014), menciona que las investigaciones Hermenéuticas- 

fenomenológicas “se enfoca en una visión humanista, dialógica e intersubjetiva del ser 

humano, de naturaleza interpretativa, por cuanto busca comprender una realidad 

emergente o múltiple del ser humano” (p. 22). 

 

En los trabajos de investigación artística, por lo general son trabajos cualitativos, no 

experimentales, pues la investigación se da sin manipular deliberadamente las variables. 

Por lo tanto, lo que su desarrollo es producto de la observación de los hechos del fenómeno 

de estudio tal como se expresan en su contexto natural y mediante un proceso cognitivo 

que se le otorga una interpretación social, filosófica, axiológica y antropológica, 

proponiendo posibles explicaciones, entendida así, la depresión cómo puede ser un factor 

determinante para la creación artística en sus diferentes disciplinas en base a argumentos 

que evidencien realidades expresas de artistas plásticos de otras épocas. 

 

5.2. Método de investigación: Hermenéutico. 

 

En opinión de Mejía (2005) sostiene que el método hermenéutico, “se extendió hasta 

cubrir la interpretación de todo tipo de textos, y más recientemente de todas las 
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manifestaciones del espíritu humano, incluyendo no solamente los textos, sino también 

las pinturas, esculturas, instituciones sociales, acciones humanas, etc. (p. 61). 

 

En ese sentido, el método hermenéutico es lo más adecuado ya que se basa en la 

interpretación para luego explicar las creaciones pictóricas en une todo depresivo. 

 

5.3. Población y Muestra 

 

Población: Como expresa Ríos (2017), la población es el “conjunto o la totalidad de un 

grupo de elementos, casos u objetos que se quiere investigar” (p. 89). La presente 

investigación cualitativa tendrá en consideración a las 10 producciones artísticas 

pictóricas elaborados por el investigador en un estado depresivo. 

 

Muestra: Desde la postura de Ríos (2017), la muestra es el, “subconjunto representativo 

de la población. Se asume que los resultados encontrados son válidos para la población” 

(p. 89). En la presente indagación, la muestra elegida se describirá y analizará los 3 

trabajos pictóricos elaboradas en un estado depresivo, los cuales forman parte de los 

trabajos pictóricos desarrollados en aislamiento, que reflejen fidedignamente la 

configuración subjetiva al encuentro con los materiales artísticos.  

 

5.4. Técnicas de Recojo de Datos 

 

Siendo la investigación cualitativa, fue necesario utilizar técnicas (observación y 

análisis documental), las mismas que van a permitir adentrarse en la psicología de las 

creaciones pictóricas en estado depresivo con el propósito de evidenciar los fenómenos 

subjetivos existentes en la elaboración plástica. 

 

Análisis documental. “Documento es todo objeto o elemento material que contiene 

información procesada sobre, hechos, sucesos o acontecimientos naturales o sociales que 

se han dado en el pasado, y que poseen referencias valiosas…” (Carrasco, 2009; p. 275). 

En el presente estudio las revistas, las pinacotecas, los catálogos, fotografías, fuentes 

primarias y secundarias virtuales y físicas serán fundamentales para construir el marco 

teórico conceptual y artística que ayudarían a reforzar el cometido investigativo. 
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Observación. Al respecto, Charry (2008), conceptualiza que la observación como técnica 

es imprescindible para la obtención de datos e información solida y verídica, lo que 

consiste en la percepción de los ojos como sentido fundamental para observar cada 

acontecimiento, hechos y realidades de fenómeno social de contexto, donde se fuerzan 

actividades de diversos orígenes.  

 

En ese entendido, el quehacer del arte como actividad del artista, en su primera fase 

tiene que asimilar detalles específicos de un elemento, un ente, un objeto, un sujeto u otro 

de similar, para luego ser trasferido hacia un soporte, exclusivo objeto sobre el cual se 

crea un producto artístico con sus elementos y principios estéticos. 

 

5.5. Instrumento de recojo de datos. 

 

Se entiende por instrumento a todas las herramientas concretas de cada técnica o 

también entendida como estrategias que permiten al indagador llevar a la práctica la 

recopilación de la información. Los instrumentos tienen un sello propio y proporcionan 

poca flexibilidad al investigador. 

 

Ficha de observación. De acuerdo a Arias (2020), La ficha de observación es de suma 

utilidad para medir, analizar o evaluar un objetivo en específico; esto quiere decir para 

poder recabar información de un objeto observable. Generalmente este instrumento es 

parte sustancial de la investigación cualitativa para poder extraer lo más mínimo de las 

situaciones sociales, de alguna actividad de un sujeto, emociones y comportamientos 

humanos. 

 

5.6. Fuentes de Información. 

 

• Entrevista no formal a los estudiantes y docentes de las artes plásticas para 

acaudalar información de su experiencias creativas e imaginativas en estado 

depresivo. 

• Identificación de fuentes bibliográficas físicas y virtuales existentes en el medio y 

fuera de él.  

• Visita y observación directa a la producción artística desarrollado en estado 

depresivo. 
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5.7. Tratamiento de la Información. 

 

Los instrumentos de recolección de datos e información previstos para el presente 

estudio serán de mucha utilidad, pues como insumo va a permitir la interpretación 

descriptiva, holística y hermenéutica de los trabajos artísticos con elementos y cánones de 

la estética. 
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VI. RESULTADOS 
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6.1. Arte y depresión  

 

Se ha observado que existen una serie de trabajos expuestos por artistas de 

diversas épocas en vínculo directo entre las artes plásticas y su relación con algún factor 

depresivo. Por lo que se llega a asegurar con determinación que la creatividad incubada 

en el artista tiene mayor preponderancia expresiva por padecer algún trastorno depresivo. 

Estos trabajos exploran esta conexión con artistas literatos, pintores y músicos, actores 

desde las tragedias griegas hasta tiempos más contemporáneos, donde se ve expuesta las 

inmensurables formas depresivas. 

 

Al respecto, García (2007), menciona: Las relaciones entre genio, creatividad, 

locura, depresión, ansiedad, enfermedad, han sido objeto de frecuentes reflexiones, tanto 

por parte de estudiosos, de filósofos, de psiquiatras, de artistas como por el gran público, 

alimentando muchas veces el mito del arte de los incomprendidos, del artista maldito que 

sufre en su espacio interno o de que hay que padecer algún trastorno mental para ser un 

genio o que la locura le da el rasgo distintivo al artista. 

 

Frente a ello, existen antecedentes de pintores bastante representativos que asocian 

entre la locura, depresión y genialidad, factor inspirador, como es el caso de las obras de 

arte de El Bosco, al que puede considerarse anticipador del simbolismo freudiano, 

propenso a lo feo y lo macabro, con un lenguaje desorientado, pero a la vez en orden por 

una necesidad desquiciada en la forma de expresión descriptiva de la realidad terrenal. 

 

En sus tiempos de El Bosco sucedieron acontecimientos trágicos, como 

enfrentamientos bélicos y religiosos, hambrunas y enfermedades, la separación entre 

cordura y enfermedad mental estaba marcada de manera mucho menos nítida que en 

nuestro tiempo. De la locura, y también de la muerte, de gente depresiva buscando con 

desesperación respuestas a sus incógnitas de la vida y la muerte, entre el espacio terrenal 

y la dimensión infernal, la convivencia entre la muerte y la vida era común, cargadas de 

ceremonias, tributos a lo pagano y la iconografía de la muerte restaba importancia, se 

toleraba la vista de las enfermedades del cuerpo y de la mente. Los enfermos andaban por 

todos lados a merced de sus llagas, la lepra era una de las enfermedades más comunes en 

la cual existían comunidades enteras de leprosos, mendigos de hambre y sed, y la 
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abundancia de personas con alguna deformidad en la puerta de las iglesias, y cada pueblo 

tenían un loco deambulando, una población agresiva en busca de salvación. 

 

 

Detalle del Jardín de las delicias, El Bosco, 1500 - 1505 

 

 Los influjos pictóricos parten de los deformadores, del atrevido, del 

incomprendido, del obsesionado como Van Gogh por capturar la esencia natural y el 

movimiento, artista que se alimentó de sus depresiones, en sí mismo un enajenado a causa 

de un misticismo insatisfecho, del alcoholismo y la soledad. 

 

 

“El anciano afligido”, Van Gogh – 1890. 

 

Y si existe un experto artista que la historia del arte lo caracteriza como el más triste, 

depresivo y melancólico es Edvard Munch, que basó buena parte de su producción 
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pictórica a estas temáticas que fueron razón de su expresiva forma de representar cada 

escena asociando con su vida miserable, son realidades que se vive el día a día de la gente 

en una sociedad, en algún lugar existe personas que escuchan música triste en momentos 

de bajón emocional, y sienten un placer al oírlo, otras personas encuentran placer al ver 

un drama en el cine o en el teatro y buscan expresarlas en lágrimas, y otros el silencio y 

la soledad para expresar mediante líneas y colores su atormentado placer plástico, estas 

caracterizas son de muchos artistas plásticos que buscan refugio en la plástica. Por lo que 

se menciona al noruego Munch, cuyas obras presentan estados de ánimo turbadores 

debido a su soledad, a su angustia, su amor insatisfecho y el alcoholismo;  

 

 

“Melankoli”, Edwar Munch, 1891. 

 

Munch, probablemente su obra que refleja un aspecto de tristeza, es la titulada en 

español, melancolía, oportuna para su época y por lo problemas que le toco vivenciarlas, 

ya que corresponde un espacio característico de formas de colores envolventes, una 

representación del ser humano encofrado en el fango de la melancolía, una escena del 

convivir humano en cada etapa de que le toca afrontar, y la pintura es el medio eficiente 

de mostrar las más crueles sensaciones que un alma pueda suceder. 

 

El pintor noruego fue el perfecto ejemplo de maníaco depresivo nórdico, que se 

pueda conocer en la historia de las artes plásticas que narrar su propio tormento, su 

obsesión. Un cuadro relativamente sencillo, sorprendentemente colorido para el tema que 

trata, donde todo el peso está en el personaje, la mirada perdida, imposible de alcanzar 

nada de lo que le rodea (Aday, 2021). 
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Y qué decir del artista belga James Ensor, pintor verdaderamente visionario, ocupado 

en expresar sus atormentados personajes, obsesionado por las máscaras y la muerte, como 

muestra sus extraordinarios carnavales grotescos y trágicos, muchedumbres llenas de 

rostros expresivos, infinidad de personajes subjetivos en una fantasía épica.  

 

 

“Máscaras esqueléticas que arrestan”, James Ensor, 1891. 

 

Van Gogh es quizá el artista que busca el refugio de su depresión, su locura en 

pinceladas gruesas, pero a la vez ordenadas, el que materializó con mayor crudeza las 

crisis espirituales de fines del siglo XIX. Esta época tiene una particularidad única, ya 

que prácticamente se encuentran tres de los más representativos de la pintura atormentada 

de una crisis humana, en diferentes espacios el belga James Ensor, de Países Bajos Vincet 

Van Gogh y el noruego Edvard Munch, tres pintores que mostraron inquietantes 

producciones pictóricas adelantados a su tiempo, los mismos que descubrían a su modo 

las formas más humanas de expresar, cada uno por distintos caminos.  

 

 Munch y Ensor, proceden de una experiencia realista, ya que ambos pintores 

proceden de una base sólida realista que encamino Gustave Courbet, uno de los artistas 

más influyentes que tuvo el país de Bélgica a mediados de siglo XIX, quienes siguieron 

en el camino temático de las preocupaciones sociales similares a sus antecesores pintores 

realistas. 

 

Innumerables son los cuestionamientos en relación con la actividad creadora, la 

capacidad creativa de los artistas que infundieron sus depresiones, y otros trastornos a 
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finales del siglo XIX, las afecciones emocionales, la locura y su relación con la 

genialidad, si es que existe alguna entre estas relaciones que mantiene en vilo a más de 

un centenar de psiquiatras, por descubrir, como puede ser posible, Los supuestos sobre la 

depresión como catalizador purificante de los procesos creativos en el artista atormentado 

son bastante comunes, por como se observa en más de un centenar de artistas que incluso 

llegaron de la depresión al suicidio.  

 

Estos planteamientos no son novedosos, pues el mismo Aristóteles en su texto 

“Problema XXX” (El hombre genial y la melancolía) afirma: Todos los hombres 

excepcionales son melancólicos. Esta condición obedece a un estado depresivo, según el 

Filósofo de Estagirita ciudad de Macedonia, esta se da a causas físicas (un exceso de bilis 

negra) y, por tanto, todos aquellos que tengan este exceso participarán también de la 

excepcionalidad que está reservada a los grandes personajes (Peretó, 2010).  

 

Para Aristóteles existe una relación entre la melancolía y la genialidad y, por tanto, 

sería esta condición humoral algo deseable. Aristóteles no solo entendía a la melancolía 

como una tristeza idealizada e inofensiva que en ocasiones cubre con un halo de 

seducción y misterio al artista, sino que se debía a la mezcla de los humores, los cuales 

definirán la personalidad. Hoy sabemos que el tormento, la melancolía y el abatimiento 

corrosivo poseen un aspecto sufriente y doloroso para quien padece esta condición. 

 

También es cierto que algunos artistas han llevado una vida relativamente 

equilibrada o en todo caso no han padecido cuadros psicopatológicos graves. A la función 

del arte se le atribuyen diversas cosas: que es una motivación para la vida, que es un 

consuelo, una canalización de la angustia, una defensa frente al suicidio, una vivencia de 

plenitud Zapetti (2015). 

 

En este eje encontramos autores y sus trabajos con el desarrollo de destrezas 

encaminadas a la creatividad bajo la influencia de la depresión como nexo expresivo, , 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado, es la pintora surrealista Remedios Varo, 

quien a través de su pintura pudo expresar su pensamientos, sueños y fantasías que 

contribuyeron a mitigar el sufrimiento que llevaba en la cotidianidad; el arte busca generar 

las habilidades expresivas que logren llegar a esos rincones donde la expresión verbal 

queda nula, los medicamentos son simples expectorantes, la terapia medicada no llega 
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con profundidad ya sea por diferentes factores, cono Vincent Van Gogh, que solo 

atormento su extra mirada a la naturaleza, con el color amarrillo y ver nacer su más grande 

creación la; noche estrellada, obra póstuma, esto el papel de la apreciación artística y 

como está juzga los sentidos, es el cómo surge la posibilidad de desear y conocer las 

facultades psíquicas y psicológicas en el factor estético subjetivo que los lleva más a la 

genialidad que reconocer como enfermedad, Villagrán (1992).  

 

Hoy en la actualidad los estudiantes de artes, como su respectivo profesorado, 

pueden desarrollar episodios depresivos por factores múltiples como: problemas 

económicos o laborales, violencia intrafamiliar, el abuso escolar o factores de violencia 

externa, desarrollar este tipo de trastornos en el ánimo puede acarrear bajo rendimiento 

académico como laborales sin mencionar las dificultades a las que se enfrentan las 

personas que tienen depresión. Los síntomas de estos problemas en los estados de ánimo 

hacen indispensable en emplear a través de las manifestaciones artísticas, un medio por 

el cual se pueda expresar conflictos interiores, miedos, angustias, ansiedades, 

frustraciones, anhelos y sueños; siendo así que la persona desde su contexto académico, 

laboral o artístico, es quien moldea y transforma la realidad, y quien desde su compromiso 

y la responsabilidad pueden generar el éxito de esta misma.  

 

El arte para la mediación de la depresión consiguiente en buscar que el sujeto 

aprenda a sobrellevar su inquietud y sus cicatrices con la capacidad de auto conocer e 

interpretar sus experiencias sin olvidar sus historicidades re-significando esas vivencias 

y experiencias que causan las patologías o trastornos en una posible fuerza motora que 

potencializa la creatividad, Pereña (1996). Como se presenta en trabajos de artista de talla 

mundial, reconocidos pos su fulgurante expresión y mas no por su problema depresivo, 

dan a entender que la creatividad y el hecho de crear intuitivamente tiene una relación 

con lo que se siente y se piensa independientemente que estos pensamientos sean 

negativos o no. Al realizar la consulta en estos trabajos se puede percibir la presencia de 

que la depresión pueda ser la capacidad potencializada de la creatividad artística esto 

apoyado con datos desde experiencias subjetivas, la creatividad artística en las consultas 

ha sido la más asociada al trastorno de la depresión, a lo que se puede inferir que las 

personas con casos de trastornos depresivos mayores y trastornos bipolares, tienen un 

mayor nivel creativo; lo que refleja que existe dicha relación entre la creatividad y la 

depresión así como podrían estar separadas.  
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6.2. Autopsia de la música y la depresión  

 

Es una búsqueda imparable, que uno trata de encontrar ese gusto artístico con la 

música, y pensar que la pintura es el medio que libera todos estos sentimientos, y la 

música la fuerza que alimenta la expresión plástica, el detenerse innumerables veces 

frente a un sonido, y sentir las letras son golpes en el pecho, látigos de fuerza, y el color 

es una forma de sacar esas imágenes cargadas en la mente. Así mismo en el recorrer de 

las galerías o ver a artistas plasmar temáticas con contenidos melancólico, depresivos, de 

dolor; es la que genera una sensación de placer.  

 

 Dependiendo de su armonía y melodía, se siente una sensación que de alguna manera 

ha hecho que escape la depresión y otros sentimientos de culpa que persiguen y 

atormentan todas las veces que uno se encuentra un silencio. Se ha logrado por medio del 

color y el sonido, emociones expresivas como el llorar, lamentaciones, tristezas los que 

libera toda esa carga expresiva. Son estas emociones los que general paz, salvación, 

esperanza y tranquilidad, al ver los colores explotar en un espacio. 

  

 El nombre de este proyecto plástico surge a partir del confinamiento, una serie 

de tres trabajos pictóricos, a causa del mal que agobia a la sociedad, un mal creado por 

las elites de poder, jugar a ser Dios, son las primeras sensaciones que se tornan en los 

pensamientos, por lo tanto, la soledad, la libertad y las expresiones sin límites es una 

necesidad que te lleva a crear, estos factores son los que guiaron a realizar esta serie de 

trabajos pictóricos los que presento, denominado la depresión nexo en la creación 

pictórica.  

  

 Las sensaciones experimentadas, las ideas negativas y el estupor se presentan en 

con un lenguaje entre el realismo y el espacio atormentado, posturas en las que se 

encorvan narrando ciertas anécdotas, donde cada momento es una melodía, un sonido de 

una cuerda, una vos que calla al más fiero y valiente soldado, el cómo se siente y cómo 

es percibido por la sociedad es mostrar una infinidad de matices.  

 

 Como poder reflejar el sonido, en el dominio del espacio lo que entendemos 

como prosémica, el encogimiento de los hombros, el esconder en ocasiones las manos, 

así como también, el cómo los sujetos alargan las palabras y sus expresiones faciales, una 
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sonrisa tímida, los ojos hundidos, algunas melancólicas y otras con una ligereza de 

resignación, aun así, son humanos que expresan y llenan de emotividad y melancolía al 

oído de los oyentes.  

 

 

“Mi guitarra melancólica”  

 

 La depresión es una fuente de alimento, cuando existen agentes que expresan 

palabras supuestas de agresividad y de bajar la moral, como “inútil”, “que es eso”, “no 

sabes dibujar”, “no sabes de color” “no vales nada”, “loco” o “todo lo haces mal”, “que 

haces,” son algunas de las frases más comunes que se vive en un espacio artístico, el ser 

tildado y señalado, así como el uso de lenguaje violento en el mismo. El sentirse bastante 

mal, sensación horrible como si uno quisiera desgarrarse la piel con las uñas, frente a 

estas frases y expresiones de todo calibre surge la búsqueda de la soledad, la angustia por 

empezar otro dibujo, es el eje motivador que lleva a uno a tener que trabajar aun con más 

ahínco, no es por la fama, o el dinero, es por la liberación del alma, de encontrar tu otra 

realidad subjetiva lo que quizá muchos de los artistas más renombrados sintieron, los que 

hoy llamamos genios, tienen algo de cordura y un triste realidad de que muchos 

terminaron sus días en la miseria.  

 

 En ese sentido, la depresión es un espasmo de pensamientos que invaden y que no 

se puede controlar, es un sentimiento, pero a veces es nada, un vacío, así también el cómo 

se sienten luego del declive en su estado del ánimo y los síntomas seguidos a estos como 
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el agotamiento físico y mental, la falta de motivación y el incremento de la distracción se 

siente como si hubiera agarrado algo y agitado tan fuerte. Luego llega sigiloso los 

pensamientos a plasmar con el color cada espacio libre de la tela.  

 

 

“Una triste melodía” 

  

 Se ha escuchado innumerables veces, voces amigas y de lenguajes refinados por 

docentes, críticos e incluso por psiquiatras que toda persona con altos niveles de 

creatividad tiene cierta unanimidad, acercamiento, o simplemente a sufrir condiciones 

mentales, depresivas y obsesivas, pero entonces surge la pregunto, ¿Quién es creativo?, 

si uno tiene estas características es creativo, o es una falacia los que llevan a un fango de 

una supuesta creatividad recreada en la fantasiosa imaginación. Sesiones consecutivas 

por encontrar las líneas del mas incomprendido del arte, Van Gogh, me pone en duda esta 

parte de la creatividad, porque la creatividad es una capacidad que se tiene para generar 

nuevas ideas o conceptos, que producen soluciones, es un pensamiento único y original. 

Sin embargo, cuando uno observa las características de muchos de estos artistas famosos 

no tienen nada de eso, solo desafiaron la naturaleza creando su espacio original, en ese 

sentido cada uno de los trabajos pictóricos plantados no buscan solucionar algún 
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problema real, o cambiar el mundo, solo busca expresiones de las emociones y 

sentimientos en un estado depresivo de las múltiples facetas de descubrir y conocer. 

 

 El estar conectado con las artes, entre la atmosfera del color y el sonido con tinte 

depresivo es una explosión de satisfacer gustos temáticos, estas son razones para crear, 

esta serie de trabajos pictóricos, es la conexión directa de los sonidos y las melodías 

hechas poemas, que conlleva a recuerdos y anécdotas que solo el color puede expresar, 

una realidad de dos espacios entre la realidad y la fantasía, como si fuera lo que tanto se 

anda buscando.  

 

 El gusto por plasmar pictóricamente toda una lista con todo el repertorio de letras 

y sonidos que uno puede almacenar es infinito, cada música es una emoción, una 

sensación. Por lo tanto, las artes conectan, el sonido del viento, la briza del mar, el crepitar 

de un fogón, o los sonidos del canto de los pájaros son conexiones mágicas, por lo que el 

hombre está en estrecha relación, así como los pensamientos, un sentimiento, es parte de 

la naturaleza humana, entonces la música genera esas sensaciones que asociada con la 

depresión se torna a un resultado plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Canto para mí” 

 

 Estas obras pictóricas representan el espacio consciente y el espacio inconsciente, 

dos polaridades en un solo momento, la realidad tangible, perceptible, observable y un 

espacio atmosférico de líneas y tonos sin forma, sin ser reconocibles es la muestra 

fantasmagórica, alejado del realismo que se muestra en el trabajo, y cada una de ellas 

muestra las mismas características, un realismo y un espacio abstracto.  
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Este estudio muestra la relación íntima que tiene la depresión y las expresiones 

pictóricas, una conexión entre los artistas que padecen esta extraña sensación de sufrir y 

padecer para buscar un estímulo creativo.  

 

Como se refleja en cada apartado en la construcción de este trabajo de 

investigación, donde se señala que existen estudios de toda índole en encontrar este 

espacio desconocido con relación que tiene este sector de personas dedicadas a las artes 

plásticas, con la depresión, trastornos depresivos, problemas mentales, afectivos, 

consideradas enfermedades por los clínicos. Sin embargo, se encuentra en la frontera 

entre la locura y la cordura, un espacio que la creatividad es la más beneficiada y los 

estudios sobre este tema son tan sustanciales para conocer el sentir humano, lejos de medir 

o colocar en probetas como especímenes de estudios. 

 

La depresión, es un conjunto de factores que generan estas actitudes, donde se 

pude mencionar a la personalidad, variables socio-culturales, deterioro de las relaciones 

familiares, violencia física y/o psicológica entre otras son algunas de estos factores más 

determinaste presentes para que surja una actitud depresiva en un sujeto Tamayo, et al. 

(2020). Así mismo es un factor predominante que actúa en muchos artistas, lo que 

determina que estos aspectos los lleva a un espacio de soledad, melancolía, tristeza, y el 

único medio de sacar estas causales psicológicas es el arte el color. 

 

Las experiencias artísticas propuestas en el trabajo que es una seria titulada: 

autopsia de la música y mi depresión, es un análisis teórico, en relación con la depresión 

los que forma parte del reflejo expresivo, creativo del arte en múltiples espacios, se 

convierte en el catalizador y mediador de los dolores causados por los trastornos del 

ánimo, de las penas que afligen las vivencias cotidianas y del ser uno mismo con la 

originalidad que debe ser la guía consecuente de lenguaje plástico.  

 

El arte es un medio expresivo que diferencia un aspecto social, económico e 

incluso educativo, así mismo es el componente por el cual los sujetos pueden expresar 

sus más elocuentes pensamientos y sentimiento, una lucha contra uno mismo y 

transformar esa lucha en una mediación en una creación para vincularse y brindar una 

devolución a la sociedad. 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 
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1. Durante la búsqueda de la información y el desarrollo teórico de la investigación 

se pudo evidenciar cómo las personas que padecen trastornos depresivos, cargas 

emotivas más de lo normal, pueden desarrollar capacidades múltiples de 

expresión como la pintura, la música, el teatro, la literatura entre otras artes que 

abarcan sus vidas, sus relaciones socio emocionales les llevaron a una soledad, a 

la melancolía, alejando a los familiares, amigos del entorno laboral y ser 

considerados locos e incomprendidos, esto me llega a una inclinación por estas 

personas que hoy son miembros ilustres del desarrollo humano, su constancia, su 

locura y su depresión llevo a un nivel muy elevado de expresión. 

 

2. La expresión humana, es la capacidad de crear de los que observa, de lo que vive, 

de lo que uno experimenta, y de los que uno siente, manifestando así sentimientos, 

emociones, depresiones, angustias todas configuradas del universo personal del 

artista, con este trabajo de investigación se ha evidenciado a muchos artistas a lo 

largo de la historia de las artes que buscan la expresión de lo interior para el logro 

de la exteriorización, con el único fin de vivir y sentir su existencia de lo que 

somos, plasmado lo intangible al mundo tangible. 

 

3.  Las manifestaciones expresivas del subconsciente se han manifestado desde los 

inicios de la humanidad y seguirá manifestándose siempre que existan estos seres 

humanos que sienten una fascinación por el color, considerando genialidades el 

expresar con una carga depresiva.  

 

4. La depresión es un nexo de la creación, parte de la naturaleza humana y son 

imprescindibles para cada acto plástico, se manifiesta con mayor asidero, lo que 

hace al artista diferente, llamado loco, por lo que atraen estas cualidades innatas 

y con potencial creativo.  

 

5. La materialización del arte es la esencia humana: es el alma creativa que fluye en 

el artista, que busca los medios que más se adecuen para poder darles la forma 

correcta, así como la técnica es fundamental y se consigue con la constancia al 

trabajo, y para darle el gusto de obra artística se unen el pensamiento y el 

sentimiento.  
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IX. RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda realizar investigaciones de esta naturaleza, tan poco indagada, y 

analizada sobre la depresión y su relación directa con las artes plásticas, tan 

fascinante de mística fusión, dos aspectos tan distantes, pero a la vez tan cercanos, 

que inclusive causa cierta controversia al encontrar resultados de expresiones 

artísticas espinosos de dilucidar. 

 

2. Se recomienda a los jóvenes artistas plásticos, egresados de la Escuela de Arte 

puedan expresar con mayor libertad sin miedo a la críticas que solo generar 

mayores temores, dudas, miedos, y desconfianza en sus procesos creativos y 

algunas veces solo se alejan y no lograra mostrar ninguna creación plástica, ya 

que al realizar la indagación investigativa queda en evidencia que las mayores 

creaciones plásticas de todos los tiempos son resultados de artistas que padecieron 

algún estado depresivo, considerados locos e incomprendidos sin embargo se 

enfrentaron a su realidad creativa, son muestras fehacientes que la depresión causa 

un éxtasis para crear obras de arte. 

 

3.  Esta investigación sobre la depresión como nexo en la creación pictórica, queda 

como una nueva contribución teórica en el campo de las artes plásticas, un espacio 

poco estudiado, ya que la depresión es muy estudiada como una enfermedad y no 

así analizada desde el campo de la creatividad plástica y como genera el 

despliegue creativo en los seres humanos que nacen con esta sensibilidad por las 

líneas y el color. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ CATEGÓRICA 

 

 

Escuela Superior de Formación Artística “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho 

TÍTULO: La depresión: Nexo en la creación pictórica, Ayacucho – 2022. 

AUTOR (A): Bach. Ayala Barzola, Julio Pavel 

PLANTEAMIENTO PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

La depresión es uno de los estados emocionales más frecuentes 

que afecta a las personas de modo recurrente, la cual genera 
diferentes reacciones de modo anómalo en el pensar, expresar, 

actuar y de sentir. 

 
En ese sentido la investigación se enfoca en este estado 

emocional que afecta a todas las personas que tiene esta 

característica de gusto por las artes plásticas entre estudiantes y 
docentes, con mayor asiduidad, provocando desenlaces de 

expresión artística mediante el color. 
 

A nivel internacional: la organización mundial de la salud 

(OMS), detecto y catalogó a la depresión como una enfermedad 
de una población cada vez más joven, por la que existen 

cuadros depresivos en diferentes niveles. 

 
 A nivel nacional: muchos son los estudios realizados en el 

campo de la medicina y la psicología sobre los cuadros 

depresivos, sin embargo, está demostrada que la depresión al 
asociar con las artes plásticas, existen infinitas muestras de 

expresión plástica, donde en muchas oportunidades el artista 

descubre formas insospechadas de expresar otros sentimientos 
y estos resultados fueron muestra de las escuelas de arte 

(escuela alterna y la escuela autónoma) 

 
A nivel local: en estas últimas décadas se ha podido observar 

con mayor frecuencia que los estudiantes y docentes de las artes 

plásticas sufren constantes cambios de actitud, llegando a 
mostrar cuadros depresivos estacionarios, donde los resultados 

artísticos demuestran una lectura semiótica muy nutrida, por lo 

tanto, se llega a notar que la depresión es un factor expresivo 

Problema General: 

 
¿Cómo la depresión puede ser un 

estímulo para la creación pictórica?  

Objetivo general: 

 
Describir las creaciones pictóricas 

elaboradas en un estado depresivo. 

Categoría 1: La depresión 

Subcategorías Técnicas e Instrumentos 

• Falta de libertad. 

• Angustia y melancolía.  

• Aislamiento y Soledad. 

• Locura creadora. 

Técnicas: 

- Observación. 

Instrumentos  

-ficha de observación.  

 

¿Cómo la falta de libertad afecta las 

creaciones pictóricas? 

 

 

¿Cómo la angustia y la melancolía 

pueden ser un medio para las 
creaciones pictóricas?  

 

 

¿Cómo el aislamiento y la soledad se 

trasforman en espacios creativos 

para las creaciones pictóricas, 
Ayacucho?  

 

¿Cómo la locura puede generar un 

goce estético en la creación pictórica 
hasta el punto de llegar a ser 

considerado una genialidad?  

 

Conocer cómo la falta de libertad 

afecta las creaciones pictóricas, 

Ayacucho 2022 

 

Describir cómo la angustia y la 

melancolía se convierte en un medio 

para las creaciones pictóricas. 

 

 

Explicar cómo el aislamiento y la 

soledad puede ser un espacio de 

creación en las expresiones pictóricas. 

 

Explicar cómo la locura genera un goce 

estético en la creación pictórica hasta el 

punto de llega a ser considerada una 

genialidad. 

 

Categoría 2:  

Subcategorías Técnicas e Instrumentos 
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donde los artistas plásticos demuestran lo que no pueden 
expresarlo verbalmente.  

ENFOQUE, TIPO, DISEÑO Y MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN 
ESCENARIO DE ESTUDIO MATERIA DE ANÁLISIS NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

ENFOQUE: 

Cualitativo 
  

TIPO: cualitativa 

 Según Colmenares (2019), menciona que las investigaciones 
de estas características son basadas en las artes lo cual 

corresponde al tipo cualitativa. 

 
DISEÑO: 

Hermenéutico-Fenomenológico. 

 
MÉTODOS: 

Hermenéutico.   

Escuela Superior de Bella Artes 

Publica “Felipe Guamán Poma de 

Ayala – Ayacucho” 

 

 
 

 

 
3 trabajos pictóricos con la técnica al 

óleo sobre lienzo elaborados en estado 

depresivo.  

 

 

 

Descriptiva. El propósito de este nivel es el de interpretar 

realidades de los hechos. Incluye descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos. Palella y Martins (2012, p. 92). 
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ANEXO 2: DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 

 

 

 

  

Yo, Bach. Ayala Barzola Julio Pavel, egresado de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, en la 

carrera profesional de Artista Profesional, especialidad Artes Plásticas - Pintura, 

identificado con DNI; 46975422, con la tesis titulada: La depresión: nexo para la 

creación pictórica, Ayacucho 2022, para optar el título profesional de: Licenciado de 

artista profesional.  

Declaro bajo juramento, que:  

  

1. La investigación es de mi autoría.  

2. La presentada, no ha sido plagiado, ni total ni parcialmente.  

3. La no ha sido auto-plagiada; es decir, no ha sido publicada, ni 

presentada con anterioridad para su publicación en un documento físico o 

virtual.  

4. En caso de identificarse (plagio, autoplagio, piratería, etc.) asumo las 

responsabilidades y sanciones correspondientes que de mis actos se deriven, 

sometiéndome a las normativas vigentes de la Institución.  

5. Con respecto al artículo científico, cedo mis derechos patrimoniales y 

autorizo a la Institución la publicación y difusión del documento en las 

condiciones, procedimientos y medios que se dispone como institución 

superior.  

            Ayacucho, octubre de 2022.  

  

  

………………………………………………………..  

Bach. Julio Pavel, Ayala Barzola 

DNI N°: 46975422 
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ANEXO 3: ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD 

  

  

  

  

 

 

 

Yo, Lic. Torres Viacava, Teófilo, Docente Estable de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho y revisor del 

Trabajo de Investigación titulado: La depresión: nexo para la creación pictórica, 

Ayacucho 2022, por medio de herramientas anti-plagio, lo siguiente:  

  

Que el trabajo mencionado, tiene un índice de similitud de 16%, verificable en el 

ORIGINALITY REPORT – TURNITIN del programa anti-plagio. Siendo el índice de 

coincidencia mínima, el trabajo es aceptable y no constituye plagio.  

  

 

  

             Ayacucho, octubre de 2022.  

 …………………………………….. 

 Lic. Torres Viacava, Teófilo  

DNI: 43182907 
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La depresión: Nexo en la creación pictórica, 

Ayacucho – 2022. 
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ANEXO 4: GALERÍA DE FOTOS DEL PROCESO CREATIVO EN 

CONFINAMIENTO. 
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